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L a aprobación  en  Consejo  de Ministros  del  Plan  Estratégico
Conjunto,  elemento  fundamental  del proceso  de planeamiento  de  la

defensa  militar  de España,  considerado  por  la Junta  de  Defensa
Nacional  en  su  reunión  del  pasado  23  de  marzo,  completa  el  ciclo
iniciado  por  la Directiva de  Defensa  Nacional  1/92,  a la que  siguió  la
Directiva  de Defensa  Militar de  diciembre  de  dicho  año  y.  con  base en  el
nuevo  Concepto  Estratégico,  la definición  del  Objetivo  de  Fue,za
Conjunto  diseñada  en  el  Plan  NORTE,  de  cuyo  desarrollo  venimos
dando  cuenta  puntual,  hoy  interrumpida  en  este  número,  pero  que  en  el
de  junio  iniciará el  tratQmiento  de  su  incidencia  peculiar  en  cada  una de
las  Armas.

A las misiones  militares  derivadas  de  la tradicional  exigencia  de  la
seguridad  nacional  quedan  definitivamente  incorporadas  las

correlativas  a  nuestra  participación  en  los esquemas  de  seguridad  y
defensa  colectivos.  Tema  este  al que  habitualmente  están  abiertas  las
páginas  de  esta  revista  y del  que  hoy ofrecemos  un  ensayo
orientado  a matizar  las diferencias  conceptuales  con  que  deben
distinguirse  las frecuentemente  confundidas  ideas  de  seguridad
y  defensa.

E l eco  suscitado  por  las pruebas  efectuadas  en  El Goloso  con  el  carro
Leopard  nos  ha  inducido  a incluir en  este  número,  información

relativa  a las posibilidades  de  este  medio  de  combate  tan
ilusionantemente  esperado  por  nuestras  unidades.

J unto a otros  trabajos específicamente  profesionales  de  carácter  táctico
o  técnico  y otros  de  contenido  vivencíal  o cultural,  nuestro

DOCUMENTO está  dedicado,  en  esta ocasión,  a  uno de  nuestros  más
prestigiosos  centros  de enseñanza  y experimentación,  la Escuela Militar
de  Montaña  y Operaciones  Especiales.
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Seguridad Col
Ve rsus Defensa Co

MARIA ANGuSTIAs CARACUEL PAVA INTRODUCCIÓN

El panorama estratégico de
Europa y del mundo se ha transfor
mado. El fin de la bipolaridad y la
aparición de un mundo multipolar
cada vez más interdependiente.

no sólo ha obligado a
las  organizaciones
internacionales a re
plantear sus misiones,
funciones y estrate
gias, sino que tam
bién ha ocasionado
la  necesidad de re
pasar detenidamen
te  ciertos términos
técnicos que se utili
zan en demasía e in
cluso, a veces, se
confunden  en  su
contenido. Nos referi
mos a la seguridad
colectiva y a la de
fensa colectiva.

Paro disfinguir ambos conceptos
resulta conveniente, en phmer lugar,
definirlos claramente: en segundo
lugar, estudiar los organismos inter
nacionales en los que se hallan
representados y. en tercer lugar,
observar la evolución de los mismos
ante el gran reto que experimenta la
seguridad en el umbral del siglo XXI.

La idea de seguridad colectiva
normalmente se vincula con el sis
tema internacional establecido
por la Sociedad de Naciones en
1920, una vez entrado en vigor el
Tratado de Versalles y. más con
cretamente, el artículo 16 de su
Convenio constitutivo (1). Con la
creación de esta organización
internacional se adoptó el último
punto de los catorce anunciados
por el Presidente Woodrow Wilson
quien defendió ante el Congreso
americano,el I8deenerode 1918,
el  establecimiento de una ‘aso
ciación general de naciones’ que
asegurara ‘garantías potala inde
pendencia político y/a integridad
territorial tonto de grandes como
de pequeños Estados’ (2).

Sin embargo, el concepto es
más antiguo que a Sociedad de
Naciones. Se debe a Alejandro
DUMAS cuya obra ‘Los tres mos
queteros’ anunció el principio ‘uno
paro todos, todos para uno’. Por
tanto, la seguridad colectiva no va
en contra de determinados enemi
gos o coaliciones: parte de la idea
de  que todos los miembros del sis
tema viven en perfecta armonía y
cooperación pero, si uno de ellos

ectiva
1

DEFINIENDO El. PROBLEMA

ectiva
t  t•

defensa colectiva

es un sustituto, no

una consecuencia de la

seguridad colectiva”

Raymond Aron
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violo o altero esa tranquilidad, el
resto de ellos deberá condenar al
agresor mediante sanciones eco
nómicos, diplomáticas y. en última
Instancia, militares. Su fórmula es
A+B÷C+X+Y+n contra Z (3).

En cambio, la defensa colectiva,

que es otro término con el que se
denominan las ‘alianzas”, tiene un
origen mucho más antiguo que el
primero, pues. a lo largo de toda
la  historia de la humanidad, siem
pre  han existido coaliciones de
sociedades, príncipes y Estados,
dirigidos directamente contra un
determinado enemigo con el pro
pósito de disuadirlo o someterlo. Las
alianzas se construyen bajo la fór
mula A + B + C + n contra X + Y + n.
Aunque no existe uno teoa suficien
temente desarrollada sobre ellas (4),
se las define como “la promesa
mutua de asLsf encía militar entre dos
o más Estados soberanos” (5).

Es evidente, por tonto, la con
traposición que existe entre ambos
conceptos. Mientras los teóñcos de
la seguridad colectiva abogan por
una paz indivisible, los defensores

de  las alianzas hablan de la indivi
sibilidad de la seguridad. Esto se
observa en el rechazo al sistema de
alianzas de los primeros, ya que su
ideo se baso en el compromiso de
todos los miembros del sistema
Internacional a repeler cualquier

agresión producida contra cual
quier Estado y en cualquier reglón
del planeta, lo que exige lo obliga
ción de todos los países del mundo
de responder a todo tipo de agre
siones dondequiera y cuandoqule
ro éstas (6) se produzcan.

Si ambos conceptos se dif eren-
cian en su origen y naturaleza, pre
sentan también rasgos diferencia-
dores en su funcionamiento. Debido
a  que un sistema de seguridad
colecliva no está orientado a disua
dir a un adversario específico, no
funciona continuamente en tiem
pos de paz. Es un mecanismo de
seguridad de emergencia que se
adiva cuando se altero el statu quo
(7). En cambio, la defensa colectiva
se halla continuamente activada,
participando todos los miembros de
la alianza en sus mecanismos de

consultas poíticas y militares crea
dos al efecto.

Sin embargo, uno de los proble
mas que observa Hans MORGENT
HAU en el régimen de seguridad
colectiva es el riesgo de que trans
forme los conflictos locales en con

flictos mundia
les pues “si un
Estado A ataca
aB, entonces O,
D,EyF,enhonor
a sus obligacio
nes colectivas,
pueden ir en la
ayuda  de  B.
mientras G y El
se mantienen al
margen yJ, KyL
apoyan la agre
sión deA’ (8).

Es posible dis
tinguir, por ton
to,  entre teóri
cas de las rela
ciones interna
cionales  que
defienden un
sistema de se
guridad colecti
va  y la disolu

ción de las alianzas y los que no
están en contra de aquélla pero se
muestran favorables a mantener
éstas, al considerar que no han oca
sionado en a sociedad internacio
nal contemporánea ningún tipo de
conflicto bélico sino que han per
mitido, por el contrario, mantenerla
paz durante muchos años (9).

Pero.,. ¿cómo responden las
organizaciones internacionales a
estos pñncipios?

LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES Y LA
SEGURIDAD INTERNACIONAL

Desaparecida la Sociedad de
Naciones, todas los obligaciones
de un sistema de seguridad colec
tiva  Ideal las heredó la argo-

Primera sesión de la Asamblea de lo Sociedad de Naciones, celebrada en Ginebra el /9 de dic fembre de ¡920
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nización de Na
ciones Unidas
(ONU) cuando
se constituyó co
motalen 1945.

Esta organi
zación univer
sal, considera
da así por su al
cance geográ
fico y el número
de  miembros,
tiene una auto
ridad enorme
pues,  en  su
Cada de Crea
ción establece
en e articulo 42
que el Consejo
de  Seguridad
“podrá ejercer
por  medio de

fuerzas aéreas, nava/eso terrestres.
la acción que sea necesaria paro
mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacianales” (10).
Además, en el arliculo 45 ordena o
los Estados que mantengan “contin
gentes de bierzos aéreas nacionales
inmediatamente disponibles para la
ejecución combinada de una ac
ción coercifiva Internacional”.

Sin embargo, el problema fun
damental con que se enfrenta
Naciones Unidas es que los Estados
miembros que tienen el compro
miso de poner a disposición del
Consejo de Seguridad ‘las fuerzas
armados, la ayuda y/as facilidades
para el mantenimiento de la paz y
la  seguridad internacionales’,
actúan siempre en conformidad
con  unos convenios especiales
acordados con la Orgánización, lo
que significa que la ONU no tiene
todavía unas fuerzas permanentes
a  su disposición (11). Por o tanto,
las misiones de paz se establecen
en función del objetivo que se ha
ya de alcanzar en aquel lugar don
de  ha sido violada la legalidad
internacional (12).conferencia de San Francisco, /945. Fundación de/o Organización de as Naciones Unidas

7



Paro poder desarrollar plena
mente un sistema de seguridad
colectivo, la ONU requiere unas
Fuerzas Armadas leales a su ban
dera y a su Organización, y no a
ningún Estado. Boutros GHALI,
Secretario General de Naciones
Unidas, dio un paso decisivo en
este esfuerzo con la publicación de
su “Agenda para la paz”. En ella
afirmó que. para hacer efectiva la
seguridad colectiva, había que uti
lizar todas las medidas contenidas
en el Capítulo VII de la Carta —refe
rido a la acción en caso de ame
nazas y quebrantamientos de la
paz o actos de agresión— siempre
y  cuando, todos los mecanismos
no  mititares hubieran fracasado.
Por tanto, sus Estados miembros no
sólo debían facilitar asistencia en
una base ad hoc, sino también de
una forma permanente (13).

Con todo, ni la Sociedad de
Naciones ni la ONU han sido capa
ces de proporcionar una respues
ta  satisfactoria a los casos de
“agresión” contra leyes internado
nales, La utilización de la fuerzo en
las guerras de Corea ydel Golfo fue
resultado del establecimiento de
una coalición Internacional. lo que
no  merece calificativo de una
acción de seguridad colectiva,
pues ésta requiere:

1. La supremacía de una obli
gación colectiva sobre los
intereses nacionales,

2. Una respuesta universal de la
comunidad mundial.

3. La actuación del Consejo de
Seguridad como autoridad
máxima y

4.  La participación de fuerzas
nacionales bajo la dirección,
mando ycontrol.de Naciones
Unidas (14).

Si la ONU todavía se encuentra
deficitaria a la hora de proporcio
nar un sistema de seguridad colec
tiva,  cabe preguntarse si éste
puede ser desarrollado a través de
la  CSCE. ahora OSCE (Organiza-

ción de Seguridad y Cooperación
en Europa).

En primer lugar, hay que tener
en  cuenta que la OSCE es una
organización regional de ámbito
europeo integrada por Estados
Unidos, Canadá y todos los Estados
de este continente a excepción de
Macedonia, que tiene un status de
observador, y a República Yugos
lavo de Serbia y Montenegro. que
se encuentra suspendida en la par
ticipación. Por otro lado, se creó en
virtud del Capítulo VIII de la Carta
de  Naciones Unidas sobre los
acuerdos regionales (15), encon
trándose comprometida con el
principio de seguridad colectiva.

En segundo lugar, esta organiza
ción internacional ha evolucionado

muy rápidamente en estos últimas
años. Desde la aprobación de La
Carta de París para una Nueva
Europa, en noviembre de 1990,
hasta la Cumbre de Budapest del
pasado año, se intensificó su pro
ceso de institucionalización, lo que
le ha permitido el paso de “Confe
rencia” a “Organización” y la con
soildación de sus órganos. Uno de
ellos, el Centro de Prevención de
Confictos. troto directamente los
asuntos de seguridad aunque su
falta de mecanismos efectivos para
a imposición de la paz cuando ésta

se encuentra amenazada, lo con
vierte en un marco inapropiado
para desarrollar un sistema de segu
ridad colectiva pan-europeo. a
pesar de los enormes esfuerzos para
alcanzarlo realizados por algunos
de sus miembros (16),

En consecuencia, tanto las
Naciones Unidas como la OSCE se
han mostrado muydébi!esa la hora
de  implementar un régimen de
seguridad colectiva que parece
resultar verdaderamente utópico.
Pero, ¿qué ocurre con las alianzas?

Después de la Segunda Guerra
Mundial pudimos asistir a un fenó
meno de proliferación de alianzas
defensivas con claros objetivos
directamente vinculados con la
tensión Este-Oeste. Algunos auto-

res llegaron a afirmar que por ello
surgió la pactoman!a (17) de los
años cincuenta. Así nacieron la
OTAN, el Pacto de Varsovia, lo
SEATO (South East Asia Treaty Orga
nization), el CENTO (Central Treaty
Organization), el Tratado de Río,
etc. y multitud de acuerdos bilate
rales defensivos.

Sin embargo.con elfin de la Gue
rra Fría, muchas alianzas perdieron
su razón de ser al desaparecer el
enemigo que había ocasionado su
creación. Fue entonces cuando
numerosos estudiosos de las rela

El Ejército USA avanzando en COREA
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Defensa  y Seguridad

clones internacionales afirmaron
que. habiendo finalizado la lucha
Ideológico entre el Este y el Oeste.
las alianzas habían cumplido su
misión en la sociedad internacional
por lo que había llegado el momen
to de que fueran desmanteladas.

No obstante, aunque el fin de la
bipolaridad rígida ocosionó en el
contexto europeo lo desaparición
del Pacto de Varsovia, otras orga
nizaciones defensiva como la OTAN
y la UEO, asumieron nuevas funcio
nes y misiones para adaptarse a la
nueva realidad internacional, El
problema que surge en esta nueva
era, consiste en determinar contra
quién o contra qué están dirigidas
estas alianzas pues, si la existencia
de un enemigo era la conóltio sine
que non para el surgimiento de regí
menes de defensa colectivo. ¿qué
ocurre con éstos cuando aquel ele
mento desaparece?

Son muchos los interrogantes que
surgen en esta etapa de transición
y  adaptación de las estructuras
Internacionales al nuevo panorama
de la seguridad, El Muro determi
nará lo que ocurra con la aplicación

de estos conceptos al recién naci
do  orden internacional, también
llamado por muchos autores “desor
den  mundiaV, Mientras tanto,
podemos realizar una valoración.

CONCLUSIONES

El fin de la Guerra Fría parece
haber traído consigo la necesidad
de  seguir trabajando por un régi
men de seguridad colectiva con el
fin  de alcanzar la paz mundial.
Hasta ahora, tanto la ONU como la
OSCE, han tratado de alcanzarlo sin
conseguirlo por detecto, mientras la
OTAN parece haber logrado por
exceso su misión de proporcionar
seguridad a sus Estados miembros,
al mismo tiempo que Inicia una polí
ilca de cooperación con los nuevos
socios» europeos en los aspectos
económica, científico, político y
militar, lo que aleja a esta alianza de
ser únicamente una organización
de defensa colectiva.

En este sentido, Josef JOFFE se
ñala que el problema de la seguri
dad en el caso europeo, es la exis

tencla de una OTAN que tiene los
medios, pero no la misión de con
vertirse en un sistema de seguridad
colectiva: mientras la OSCE e inclu
sola UEO tienen la mision, pero no
los medios. En adecuar los medias
a  los fines consiste el gran reto de
la seguridad del siglo XXI.

Mientras tanto, podemos ob
servar un movimiento hacia la dere
cha  en un intervalo Imaginarlo,
cuyo extremo izquierdo seria la
defensa colectiva y su extremo
derecho la seguridad colectiva.
Pero para alcarzar ésta, muchos
teóricos observan la necesidad de
establecer un nuevo concierto
europeo, similar al establecido en
1815 porGran Bretaña, Prusia, Rusia
y  Austria después de las guerras
napoleónIcas (18). Sin embargo, no
es el momento apropiado de crear
estnJcturas organizailvas claramen
te selectivas, pues habría que deter
minar qué Estados formaan parte
de este concierto y cuáles estarían
excluidos. Más bien hay que esta
blecer sistemas que promuevan la
seguridad desde la cooperaclon
entre Estados. Cuanto mayor sea el

Con fa caída del muro de Berlin se inicio el fin de fa Guerra Filo,

9



númerodeiniciotivasymecanmos ra seguridad colectiva. El único  era de las relaciones internaclona
establecidos en este sentido. mayo
res poslblldades de éxito.

camino que puede conducira esto
meto es la seguddod cooperativa,

les cuando la defensa colectiva
deje de ser ‘sustituta de la seguri
dad colectiva.camo dijo Raymond
ARON,yambasse conviertan en las
caros de una misma moneda,

defensa colectivo /  seguridad cooperativa/  seguridad colectiva
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En resumen, desde la defensa  en cuyo fase nos encontramos
colectiva se puede seguir traba-  ahora, como se observa en este
jando para alcanzar una verdade-  gráfico. Quizás sea en esta nueva

Misión de/a OTAN es proporcionar seguridad a sus Estados miembros.
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El SIC  dG  DiC

AGUSTiN ALCÁZAR SEGURA. Teniente Coronel (Infantería) DEM.U na de las misiones clara
mente definidas que se
le asignan normalmente
a  la reserva, dentro del
combate defensivo y

cualquiera que sea su modalidad,
es la de efectuar os contraataques.
En estas acciones, para las que son
esenciales la rapidez, la potencia, y
la  oportunidad, es conveniente la
utilización de unidades acorazadas.

Es, pues, una misión típica del
BICC/GTAC cuando éste se en
cuentre constituyendo la totalidad
o parte de la reserva de la brigada.

El contraataque puede definir-
se como una acción ofensiva den
tro del combate defensivo, si bien
se efectúa contra un objetivo imi
tado y con la dificultad de ir dirigi
da contra un enemigo que tiene la
iniciativa y que se ha mostrado
superior, hasta el momento, a as
fuerzas propias,

Cuando el BICC/GTAC actúe
en & arco de la brigada, os C/A.s
que efectúe serán los denomina
dos ‘de conjunto” siendo las finali
dades que con él se pretenderán
alcanzar, las siguientes;

-En  la defensa sin idea de retro
ceso.

•  Destruirfuerzas enemigas des
gastadas y detenidas.

•  Apoyar una posición funda
mental para evitar su ocupa
ción,

•  Recuperar una posición fun
damental si se hubiera per
dido.

•  Colaborar en los contraata
ques de la GU. superior.

—  En la defensa enprofundldod.
•  Detener momentáneamente

al enemigo y facilitar el replie
gue de las unidades propias
que pudieran haberse visto
fijadas.

Evidentemente pueden existir
otras circunstancias que, a lo largo
del combate, induzcan al Mando
a  utilizar sus reservas contra una
acción enemiga, pero las reseña
das nos parecen las más Impor
tantes ya ellas vamos a ceñir nues
tros comentarios.

CONDICIONES PREVIAS A LA
EJECUCIÓN DE UN
CONTRAATAQUE

Para lanzar un contraataque ha
de concurrir la doble circunstancia
de su ‘necesidad’ y de su ‘posibi
lidad’.

Se considera que un contraata
que es ‘necesario cuando se dan
las condiciones establecidas en las
finalidades expuestas en el apar
tado anterior, por lo que, a conti
nuación, vamos a comenfarlas
siquiera sea brevemente.

La primera de las apuntadas:
‘Destruir fuerzas enemigas desgas
tadas y detenidas’, parece de una
gran obviedad, pero en sí misma
constituye una de las finalidades
de la defensa móvil,toda vez que.
en  ella, se pretende canalizar la
progresión de las fuerzas enemi
gas, desgastarlas y, por fin, dete
nerlas ante una ffnea de conten
ción creando un ‘saco de fuego’
donde habrán de ser destruidas
pór la acción tanto de las armas de
las unidades que la guarnezcan,
como por la ejecución de los con-

CONDICIONES PARA
L41.Z4R UN

AQIJE

‘DETEN/DO  DISPONIBILIDAD
MEDIOS MA TER/ALES

Y MORALES

DESTRUIR

EN BENEFICIO FISE
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en

traataques que sobre ello estuvie
ran previstos.

Las siguientes acciones van diri
gidas al mantenimiento de una
posición fundamental. Es preciso.
en  primer lugar, definirla, enten
diendo por tal “aquella cuya con
servación se considera esencial
por el Mando, en función de que.
por su situación e importancia, seo
imprescindible para el cumpli
miento de la misión, razón por la
cual.si ésta se pierde o está entran-
ce de ser ocupada por el enemi
go, es ineludible tratar de recupe
rarla a través del contraataque. En
consecuencia, si el Mando de una
unidad define una posición como
fundamental, debe prever un con
traotaque de su reserva en benefi
cio de ella.

El otro caso de “necesidad”
clara de lanzamiento de un O/A, es
aquel en que, durante el desarro
llo de una maniobra relardadora,
el  Escalón de Apoyo encargado
de ocupar y defender con carác
ter temporal una posición defensi
va, no puede romper el contacto
con el enemigo por haber queda
do fijado por él.

El mecanismo de esta modali
dad de la defensa en profundidad,
consiste en ofrecer al enemigo
sucesivas resistencias en posi
ciones que se ocupan y defienden
por tiempo limitado, para obligar
le a montar un ataque ante cada
una de ellas y. una vez logrado,

replegarse en el momento oportu
no, para que aquéllos caigan en el
vacío.

Sin embargo, si estas fuerzas
quedan fijadas, no podrán cumplir
lasfinalidades de la operación que
son las de: ganar tiempo a costo
de espacio. así como desgastar y
canalizar el avance enemigo
hacia zonas favorables a la defen
sa. Asimismo, si las fuerzas quedan
fijadas. se exponen a ser destrui
das, toda vez que esas lineas suce
sivas no están organizadas para
una defensa a toda costo portiem
po Ilimitado.

Resulta, pues, totatmente “nece
sario’ emplear la reserva en misión
de  contraataque para detener
momentáneamente la progresión
enemiga y facilitar el repliegue de
las fuerzas propias.

La segunda de las circunstan
cias apuntadas para el lanzamien
to de un contraataque, decíamos
que era su “posibilidad” y para ello
es preciso que se cumplan las con
diciones siguientes:

—  Que el enemigo haya sido
detenido, ya sea por la acción de
nuestras fuerzas, por su propio ago
tamiento o bien que se encuentre
en trance de consolidación,

—  Que el defensor disponga de
medios materiales y morales supe
rioresa los del atacante en el punto
donde el contraataque vaya a ser,
lanzado.

La pmera deestascondiciones es
determinante, toda vez que un ene
migo detenido está empeñado en
una acción a su frente sin posibilidad
de maniobrar dado que, por lo me
nos su primer escalón, estará nado.
En esta circunstancio no podrá
enfrento rse eficriente a un ataque
dig ido confta uno de sus flancos.

En el caso en que. desde la posi
ción, no sea posible detenerlo, una
parte de la reserva habrá de reali
zar esa acción fijante,

La segunda de estas condicio
nes es aun más Importante, si cabe,
quela anterior, La unidad que rea
liza el contraataque obtiene la
superioridad no sólo por el número,
condición difícil de conseguir, sino
basándose en las siguientes cir
cunstancias:

—  Hasta el momento de su
empleo,.la unidad no ha sido
utilizada y, parlo tanto, no es
tá desgastada, mientras que
su adversario si, como con
secuencia lógica del com
bate librado hasta entonces.

Lo unidad que realizo el contracta que obtiene la superioddod no sólo par el número, sino
besándose en otros circunstancias
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—  La acción quese haya de reo
Izar debe estar preparada de
antemano, por lo que habrán
sido muy estudiados sus efec
tos materia’es y morales.

—  La conviccJón moral de que
constituye la última oportuni
dad  en manos del Mando
para detener la progresión
del enemigo y que. si fracasa
su acción, va a caer en su
poder una parte esencial de
la posición, con lo quese crea
ría una situación attamente
delicada para el resultado
de  la batallo que se está
desarrollando.

En conclusión, el lanzamiento
de  un CIA es una decisión del
Mando de la máxima transcen
dencia. Queda patente que su
“necesidad” se manifiesta ante
unas situaciones muy definidas, por
lo que realizarlo en circunstancias
diferentes a las expuestas, puede
llevar al Mando que lo ordena, a
quemar su reserva en una acción
que no es fundamental, carecien
do de ella o viéndola reducida en
entidad y potencia en el momen
to verdaderamente decisivo,

De a misma manera, la realiza
ción de un CIA, sin tener en cuen
ta su “posibilidad”, conducirá a su
fracaso y a la destrucción de lo
reservo. Sin embargo, en condicio

nes extremas, tales como la pro
tección de la retirada,esas reservas
asumirán el “espíritu de a Caballe
ría” para, sacrificándose por los
demás, empeñarse cualquiera que
sean los circunstancias, reiterando
sus ataques una y otra vez, hasta
agotarsucapaddad de combate.

EJECUCIÓN DEL CONTRAATAQIJE

Para la realzación de un CIA el
BICCIGTAC recibirá de la brigada
una orden en la que, normalmen
te, se le ndicará:

—  Misión.
—  Una dirección general de

CIA.
—  Objetivo.
—  Situación de la reserva.
—  Apoyo de fuegos y de Zapa

dores.
—  Medidas de coordinación,
La misión que se asigna a las

fuerzas encargadas de efectuar un
C/A será:

—  La destrucción de un enemi
go  detenido ante una posi
ción o la recuperación de la
misma.

—  Actuar contra el flanco de
una penetración enemiga y
detenerla.

Respecto a a dirección general
de CIA, se ha de tener en cuenta
que, con carácter general, el CIA

se debe efectuar con toda la reser
va unida en una sola dirección y
con la máxima potencia y violen
cia que permitan los medios dispo
nibles, Dicho dirección general
tiene que ir encaminada contra el
flanco de la unidad enemiga.

En cuanto o las objetkios de los
C/A,s, éstos serán preferentemen
te, los Segundos Escalones, órga
nos de Mando y medias de fuego
de los GT,s enemigos que se hallen
detenidos ante una posición
defensiva, Esto es así ya que el Pri
mer Escalón enemigo estará fijado
por la propia defensa, y al actuar
sobre los restantes elementos, se
impedirá a su Mando la utilización
de  las reservas y fuegos con que
deberla influir en el combate.

Esta acción simultánea sobre
el  Primer Escalóñ con el fuego
propio de la posición defensiva, y
sobre eí Segundo Escalón y res
tantes elementos de Mando y
fuego, con la actuación de las
reservas mediante CIA, debe lle
var ala destruccián o rechazo de
la penetración enemiga,

Normalmente la ubicación de
las reservas ocupará un lugar en el
despliegue que les permita aten
der cuantas misiones se les asigne,
por  lo que, generalmente, será
necesario un traslado desde aque
lla situación hasta la posición de
partida para el CIA, lo que obliga
rá a unas minuciosas medidas de
coordinación, dado que estos
movimientos se efectuarán en
unos momentos del combate que
podñamos definir como críticos,

Para cada CIA, la Artillería de la
brigada elaboro un plan de fuegos
independiente, preparada y coor
dinada con el BICCIGTAC que lo
ejecutará. Dentro de este plan de
fuegos, se han de incluirlos del Bón.
que lo efectúa,

Dicho plan incluye los siguientes
fuegos:

—  Para detener la penetración
enemiga,
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—  Para batir al enemigo que ha
penetrado y en apoyo de la
unidad que contraataca.
Son fuegos de preparación y
acompañamiento para con
seguir la necesaria superiori
dad para recuperar el obje
fivo.

—  Para aislar lo penetración
enemiga y su fuego de Arti
llería.
SI el CIA es apoyado por la
Artillería divisionaria, caso
normal, ésta realizará el
fuego para aislar la penetra
ción enemigo y fuegos de
contrabateria, correspon
diendo ol GACA de la briga
da.  los de preparación y
acompañamiento.

—  El apoyo aéreo, por sus espe
ciales características será fra
tadoen un apartado especial.

De todo lo expuesto hasta ahora,
quizás sean las medidas de coordi
nación las más difíciles de conseguir
y  las más Importantes de ejecutar.
pues no olvidemos que el lanza
miento de un CIA se va a realizar
porque la situación propia es crítica:
el  enemigo progreso, tiene moral
de victoria y una parte esendal de
la posición, o ha caldo en su poder
o está a punto de hacerlo.

Será necesario, para realizar el
CIA, llevar a cabo todas y cada
una de las siguientes acciones:

—  Mantenerse constantemen
te  informado sabre la situa
ción tanto propia como ene
miga.

—  Tener estudiado y jalonado
el itinerario desde la situación
inicial del BICCIGTAC hasta
la nea de partida.

—  Efectuar un paso de escalón
entre las unidades en línea.

—  Realizar el paso a través del
obstáculo situado a van
guardia de la línea de con
tención,

—  Coordinar con las unidades
en lineo, los apoyas de fuego

que éstas pueden prestar al
BICCIGTAC.
Para toda ella, el BICC/GTAC
necesitará apoya de Zapa
dores.

El C/A es una acción ofensiva
pero.  así como en el ataque
“vemos” al enemigo. en aquél se ha
de planear a base de hipótesis. No
obstante. si estas hipótesis están
bien formulados, deben cumplirse
en [a realidad, toda vez que el obje
tivo del enemiga debe coincidir
can la posición fundamental pro
pia, objetivo a su vez que conservar
y rozón de sor del contraotaque.

No obstante la expuesto, una
información adecuado, además
de  confirmar la hipótesis plantea
da, nos llevará atener dispuesta a
unidad para lanzar el CIA en cuan
ta el Manda así lo disponga.

Cama ha quedada dicho ante
riormente, lo normal será quela ubi
cación de la reserva sea distinta
del lugar desde el que se va a lan
zar el CIA. En estas condiciones, es
precisa tener perfectamente estu
diados y jalonadas los itinerarias.
tanta principales como alternati
vos, que permitan.sin dudas ni dita
cianes, el desplazamiento. en tiem
po  oportuna, al lugar donde esté
situada la nea de partida!

Normalmente será difícil que un
CIA  se efectúe desde espacios
abiertos, libres de unidades que fisi
comente ocupen el terreno; lo más
frecuente será que hayan de reo
lizarse a través del intervalo entre
las unidades que guarnecen las
posiciones defensivas o, Incluso, a
través de las unidades propias des
plegadas.

Estas circunstancias obligan al
Mando del batallón.enprimerlugar.
a  Hevar a cabo reconocimientos
muy minuciosas de la zona par
donde se ha de realizar el paso, así
como a destacar oficiales de enla

ce cerca de los unidades en línea
afectadas, a fin de coordinar con
ellas todos los detalles que requiere
una operación de este tipo.

íntimamente relacionado can
esta acción, el paso o través del
obstáculo exige un estrecha con
tacto con las unidades en línea
para que dirijan, mediante los
guias pertinentes, a los pasillas que
previamente se habrán dejada en
el obstáculo de protección. tanta
particular como general.

Tras el exhaustiva y minucioso
proceso descrita hasta ahora,
queda finalmente la materializa
ción del CIA propiamente dicho;
para ello distinguiremos la acción

Para cada C/A, la Artillería do la brigada e/adora un pian de fuegos independiente
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entre dos posibilidades: que la uni
dad  contraatacada esté consti
tuida por carros de combate fun
damentalmente o que, en ese
momento, combatan a pie con
medios no acorazados, En cual
quera de los casos, ha de tenerse
en cuenta que la actuación del
BICCIGTAC será fundamental
mente una acción de fuego, no
requiriéndose normalmente el con
tacto físico con la unidad atacada.

En el primer supuesto plantea
do. la acción se desarrollaría me
diante el desencadenamiento de
los fuegos de artillería y morteros,
tanto con granadas rompedoras
como fumígenas, a fin de cegar y
desorientar a los carros enemigos,
mientras los propios cierran distan
cias con rapidez, hasta llegar a la
de alcance eficaz de tiro,

Si lo carros enemigos son supe
rlores en número, tos propios
hacen fuego sobre el flanco ene
migo y. a continuación, dirigen el
tiro  hacia el grueso del despue
gue. Otro procedimiento puede
ser cegar con humos uno parte de
los carros enemigos y concentrar
el fuego sobre el resto.

Siempre que la supeñoridad en
corros sea propia, la acción se desa
rrollará, bien concentrando suce

sivamente el
fuego de varios
carros sobre ca
da  uno hasta
destruidos,o bien
batiendo cada
carro enemigo
con uno propio.

Cuando  el
enemigo a batir
no esté consti
tuido por unida
des  acoraza
das, los carros
propios toma-  ypatencla pasibles
rán posiciones
iniciales para destruir por el fuego al
personal enemigo. Tan pronto como
el Mando del BICC comprendo que
la sorpresa inicial se ha conseguido.
debe ordenar su avance para ata-
coral enemigo con lo mayor veloci
dad y potencia posibles y ullizando
los mismos procedimientos que en el
asofto final a cualquier objetivo, Los
fusileros acorazados que forman
parte del GTAC, completarán la des
trucción del enemigo y capturo de
prisioneros.

APOYO AÉREO A LOS CIAs.
Como quedó dicho en la Intro

ducción de este trabajo, un CIA es

una occlón ofensiva dentro del
combate defensivo, si bien con
matices diferenciados en ambos
casos.

[sta doble circunstancia (ofen
sivo-defensiva) riplico uno serie
de  contradicciones, por lo que al
apoyo aéreo se refiere, como son:

—  Toda  acción  del  BICC
requiere contar con superio
ridad aérea, aunque ésta sea
local.

—  El CIA se desarrolla dentro
de  una acción defensiva:
acción que se adopta, entre
otras razones, por la inferiori
dad de medios del defensor
(entre ellos los aéreos).

—  La acción de CIA se produce
en un momento del combate
defensivo en el que el enemi
go está a punto de alcanzar
sus objetivos porque nuestros
fuerzas, hasta el momento, y
volcando su máximo esfuerzo
delante de la posición defen
siva, se han visto imposibilita
dos para detenerlo.

De todo ello se desprende que.
si bien es preceptivo que un CIA
protagonizado por un BICC como
acción ofensiva debe contar con
apoyo aéreo, las circunstancias
generales en que éste se va a pro
ducir, difícilmente van a propor
cionar esa superioridad aérea
siquiera sea local y temporal.

Tan pronta como el Mando comprenda quela sorpresa Inicia/se
ha conseguido, debe atacar al enemiga con la mayor velocidad

Normalmente será diff cH que un C/A se efectúe desde espacios abiertos
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No obstante lo anterior yen vista
de  la importancia tan transcen
dental del CIA. el Mando debe
reservar el máximo número de sali
das  previstas de apoyo aéreo
directo próximo (CAS), a fin de
Incluirlas en los planes de fuego de
apoyo a los C/A Asimismo será
muy conveniente que, de los apo
yos aéreos asignados por el reco
nocimiento, se reserven todos los
posibles en beneficio del BICC que
va a ejecutar el CIA.

De la misma manera, y por idén
ticas razones,se ha de proceder con
las salidas aéreasde carácter urgen
te, dando la mádma prioñdad a las
peticiones realadas por el BICC.

Queda, por último, hacer una
referencia al empleo de los heli
cópteros. Las orientaciones paro el
empleo de los unidades de heli
cópteros del Ejército de hería pre
conizan que las características de
la batollo defensiva obligan a una
disminución en el empleo de estos
medios, de forma que. cuanto más
estática sea la defensa tanto
menor será la posibilidad de su uti
lización.

En caso de empleo, son los heli
cópteros contracarros los más idó
neos para cooperar con el BICC en
misión de CIA.

CONCLUSIONES

Necesidad” y ‘posibilidad” son
dos condiciones imprescindibles
para que el lanzamiento de un
contraataque surta el efecto de
seado. Lo uno sin lo otro llevará al
fracaso de la acción o bien a “que
mar’ unas reservas siempre esca
sas, en aras de una misión no sufi
cientemente justificada.

Prevista a ejecución de un CIA,
comienza para el jefe de batallón
una labor sumamente compleja y
delicada en la que el estudio y
resolución de los detalles previos al
mismo, tienen una transcendencia
fundamental.

Dentro de estas acciones pre
vias, es preciso destacar las medi
dos de coordinación. El empleo de
oficiales de enlace cerca de todas
aquellas unidades que han de par
ticipar en el CIA. adquiere una
gran importancia para el éxito de
la operación.

El CIA llevado o cabo por un
batallón de carros o grupo táctico
acorazado es, fundamentalmen
te, una acción de fuego: razón por
la cual el plan de fuegos) en el que
se incluye los de artillerio, morteros
y  los propios carros, osi como los
aéreos y de helicópteros, si se

cuento con ellos, cobran una im
portancia aun mayor, si cabe, que
en otras circunstancias.

La ‘sensibilidad táctica” del
Manda determinará el momento
adecuado para su lanzamiento. En
esencia, el momento oportuno
será cuando el enemigo esté dete
nido y antes de que sea reforzado.

En su conjunto, el CIA constitu
ye  una acción de importancia
transcendental, de cuyo resultado
dependerá. en gran medido, el de
la  batalla que se desarrolla. La
elección de la unidad que hoya de
ejecutarlo, es una decisión funda
mental: velocidad, movilidad, pro
tección y potencia son requisitos
imprescindibles para el éxito del
combate. El batallón de carros
reúne con creces todos ellos, porto
que en manos del general jefe de
la  brigada, constituye la unidad
ideal poro su ejecución.

—  Doctrina. Empleo Táctico y
Logistico de las Armas y las
Servicios D-0-0-1

—  Reglamento. Emplea de los
Carros de Combate R-0-3-1 3.

—  Reglamento. Emplea Tócti
co de la Caballeria R-2-0-1.

—  Orientaciones. Brigada de
Infanteria Mecanizado y
Acorazada 0-0-0-32.

—  Orientaciones. Batallón de
Infanteda de Carros de Com
bateOR4- 101.

—  Manual de Enseñanza. Bata
llón de Infantería de Carros
de Combate ME 4-101.

—  Normas Provisionales para el
Combate de la Infanteria.

—  Conferencias E.E.M.

AGUSIN ALcÁZAR SEGURA
Teniente Coronel CGA.ES.

(Infantería) DEM.
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Los helicópteros contracorro son los más Idóneos poro cooperaren misiones de O/A.
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LAS TRANSMISIONES
‘‘í   •  ri  tin’J  1 LInJ

DE OPERACIONES ESPECIALES
JOSÉ Luis GARCiA VALDIVIA
Coronel (Ingenieros)

INTRODUCCIÓN

unque del horizonte estratégi
co inmediato haya desapare
cido, al menos temporalmen
te, la amenaza de una guerra
convencional generalizada,
con  participación masiva

de efectivos, la proliferación de In
tervenciones en los actuales (y ca
da vez más frecuentes) conflictos
regionales ha incrementado el pa
pel de las fuerzas de operaciones
especiales, aumentando las mi
siones que deben realizar y la com
plejidad del equipamiento que ne
cesitan emplear en ellas.

En general, las misiones asigna
das a estas fuerzas implican la exis
tencia de patrullas a unidades ex
puestas a situaciones críticas, a
menudo extremadamente peli
grosas. Desde los equipos que ayu
dan a la población local a organi
zarse en guerrillas, hasta los
involucrados en acciones directas
tales como asaltos contra objetivos
especiales en la retaguardia del
enemigo, patrullas de reconoci

miento en profundidad, acciones
de contraterrorismo, etc., son fuer
zas implicadas, por lo general, en
situaciones de alto riesgo.

La necesidad de observar el
despliegue enemigo hasta su reta
guardia y de Identificar y determi
nar objetivos detrás de sus lineas,
hace Incrementar la importancia
de las acciones de reconocimieri
toen profundidad. Este tipo de mi
siones, que complementan la vigi

¿o   posible por
‘lo tren zsnntir

O/’I)/(/t/o)/  c/e.çdc’ dcn’íis
las  líneas  enemigas.
ro la radio es un

‘dio ele tra;,.çn,Lçiój,

/1W) ¡Ci ¡le ui ¡discreto

lancia táctica y estratégica lleva
da a cabo en el dominio de la elec
trónico por satélites, plataformas
aéreas, etc., obligan a los fuerzas
infiltradas a transmitir información y
datos desde dentro del despliegue
enemigo.

Sólo por medios radio es posible
transmitir información desde detrás

de las lineas enemigas. Pero la ra
dio es un medio de transmisión su
mamente indiscreto y. por ello, su
empleo puede llegar a debilitar la
ya de por sí precaria situación de
estas unidades. Cada vez que una
patrulla utiliza su radio está incre
mentado su vulnerabilidad y po
niendo en peligro su supervivencia
y su misión.

Un sistema de transmisiones con
cebido para satisfacer las necesi
dades de comunicaciones que re
quieren estas misiones, debe, pues,
estarlo en función de estos condi
cionamientos: es decir, para ope
rar en un entorno extremadamen
te  hostil y para comunicarse sin
comprometer la supervivencia de
las fuerzas. El sistema debe permitir
alas unidades Incrementar su tiem
po de permanencia tras las líneas
enemigos y debe poder configu
rarse según la mIsión que, en cada
ocasión, tengan asignada.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA

Naturalmente, un sistema de
transmisiones para fuerzas de ope
raciones especiales debe contar
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con las caracteristicas funcionales
generales de los sistemas de trans
misiones (más generalmente, de los
sistemas C2) tácticos. Esto quiere
decir que debe tener una Alta Ca
pacidad de Supervivencia, una
Fiabilidad Específica, un Alto Nivel
de Seguridad en la Información y
una Movilidad Integral. Pero el aná
lisis de la aplicación concreta de
estas características (1) a las trans
misiones de las fuerzas de opera
ciones especiales pone de relieve:

Ira;j.çnz  fsjo izes parti
/lc’:zas  de opc’iicfoiies
“cia/es  deben ser
¡ces de operar  en

amblen/e  hostil
()  (Jll?J)lYflh/L’(€’)’  la

,‘i’íi’eizcia  de las

—  En primer lugar, que la Capaci
dad de Supervivencia de las redes
que necesitan estas fuerzas, adop
ta un cariz muy específico. Las es
peciales circunstancias en las que
cumplen sus misiones, hace que
todo el énfasis del sistema de trans
misiones adoptado haya de cen
trarse en la baja probabilidad de
detección/interceptación de las
señales que se transmitan (2).
(LPD/LPI: Low Prababilliy of Detec
tlon/lnterception-Baja Probabilidad
de Detección/Interceptación).

Esta es la exigencia fundamen
tal, Irrenunciable, de las redes de
estas unidades. Sin unos equipos
capaces de transmitir la informa
ción que constituye el objetivo nu
clear de su misión, de una forma
discreta, inadvertida para los siste
mas ESM/SIGINT (Electronic Sup
port Measures/Signal Intelligence
Medidas de Apoyo Electrónico/
Inteligencia de Señales) del ene
migo, las patrullas de reconoci

miento en profundidad acabarán
siendo víctimas de sus propias
radios, que delatarán primero su
existencia y después su localiza
ción; provocando finalmente, con

ello, su destrucción. El mero hecho
de  detectar las señales que la
patrullo está emitiendo es ya, en la
práctica, el prólogo de su capturo
o neutralización.

Las unidades de operaciones especiales han 1sto incrementadas su importancia y su
utilidad canto pro/Iteración de conflictos regionales. Desde la protección de V!P.s hasta Tos
reconocimientos en profundidad, estas fuerzas han reforzada su papel en todo clase de
situaciones con fllcflvas (REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA)
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Porsupuesto que el sistema tam
bién debe ser capaz de resistir las
acciones ECM del enemigo (EPM
(3) antl-ECM). Pero esta resistencia.
con ser importante, es, en cierto
sentido, secundaria. Porlo general.
si  las comunicaciones de una
patrulla de reconocimiento en pra
fundidad están siendo perturba
das. es que han sido detectadas, Y
si han sido detectadas, es que la
patrulla tiene ya graves problemos
de supervivencia.
—  En segundo lugar, que la Segu
ridad es vital en las comunicacio
nes establecidas por estas fuerzas,
tanto interna como externamente.
Y resulta vital, primero, porque
oculta a la interceptación enemi
ga  la información transmitida por
la  potrulla; segundo, porque ocul
ta  el contenido de las órdenes,

tas fuerzas es ya, de por si. vo
luminoso y pesado. Los movimientos
se realizan, en general. mediante
desplazamientos a pie. fuera de
rutas frecuentadas y cómodas de
transitar, Las marchas se realizan, a
menudo, campo a través, de noche
y por terreno abrupto, con todo ilpo
de dlficuftodes y penalidades,

No es justo, pues, que el equipa
miento de transmisiones que se ven
obligados a emplear, venga a
añadir fatigas adicionales, Y para
ello es necesario:
•  Un diseño compacto que re
duzca el peso y volumen de los
equipos lo máximo posible, En
relación con los equipos típicos de
los años 70, (el PRC-77, por ejem
plo) la tecnología actual permite
reducir por cuatro el peso de los
equipos. Este factor debería incre

mentarse a cinco, como mínimo,
para el equipamiento de la déca
da de los noventa.

Una concepción altamente
modular del sistema. Esta con
cepción debe estudiar en profun
didad las Implicaciones del bino
mio  equipo-misión, con unos
criterios similares a los empleados
en las acciones aéreas, donde el
vector se configura para la misión
concreto que va a realizar; se
equipa con las armas necesarias,
se carga el sistema de mando y
control de esas armas con el soff
wore apropiado y se introducen
los datos de misión en los ordena
dores de a bordo,

De igual forma, las transmisiones
para los fuerzas de operaciones
especiales deben tener un ca
rácter de «mecano» con el que

E’ objetivo princzpal
4e1 equipamiento,
del  sistema y  de la  red
debe  ser la Baja
Probabilidad  de
Detección  de las
sei?ales  transmitidas

peticiones de información, etc,
que puedan hacerse a las patru
llas; y tercero, porque el cifrado sis
temático de las comunicaciones
es la mejor garantía contra la
Decepción Electrónica, El empleo
de dispositivos criptográficos es lo
que mejor nos puede asegurarque
lo  información recibida y descrip
toda con nuestras claves, proviene
de nuestras patrullas infiltradas y no
de  las actividades de decepción
del enemigo.
—  En tercer lugar, la característica
de Movilidad debe ser también ana
lizada en función de las misiones de
las fuerzas de operaciones especia
les, Etecfwamente, el equipamiento
que, normalmente, deben llevar es-

La estación de exfiltroción/in filtración debe ser capaz de ir instalado en cualquier
plataforma, ya que según los casos, pueden ser empleados plata formas aéreos (como
en lo foto groifo), navales o terrestres. (FOTO 1 Moto. REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA)

20



construir, en cada caso, el sistema
necesario; sin que una pretendida
e innecesaria «polivalencia» de los
equipos proporcione kilos y centí
metros cúbicos adicionales.
—  Por último, una Fiabilidad Espe
cífica es importante y fundamen
tal  en cualquier equipo táctico a
causa precisamente del entorno
funcional (condiciones climáti
cas, trato rudo, transporte todo
terreno, etc,). En el caso de las
fuerzas de operaciones especia
les esta mportancia llega a su imi
te  máximo.

Por otra parte. si hay unidades
que no están en disposición de car
gar con repuestos o equipamiento
redundante son, precisamente, as
de operaciones especiales. Como
ya hemos dicho, el peso y volumen
de su equipo (individual y colecti
va) esya elevado y, normalmente,
debe ser llevado a cuestas. No
queda lugar, por tanto, para tarje
tas, baterías o microteléfonos de
repuesto, El propio equipamiento
con uno baja tosa de fallos (MTBF:
Mean Time Between Failures),
garantizada bajo cualquier condi
ción climática (lluvia, humedad
tropical, nieve, niebla salina, foN
mentas de arena, etc.) debe pro
veer toda la Fiabilidad que las co
municaciones necesitan.

De todas formas, insistimos, el
objetivo principal del equipamien
to, del sistema y de la red de trans
misiones que debe establecerse es
la  LPD/LPI. Sólo así se asegura la
supervivencia de la patrulla y el
cumplimiento de su misión.

LAS NECESIDADES DE
COMUNICACIONES

Los alcances y los órganos a
enlazar

Para el cumplimiento de sus
misiones, as fuerzas de operacio
nes especiales deben mantener

enlaces internos y externos, Por
enlaces Internos se entienden los
establecidos para las comunica
ciones entre los miembros de la
patrulla o equipo. Los enlaces
externos han de establecerse
tanto con estaciones terrestres fijas
(4) (estación radio-base que reco
ge  la información enviada por la
pafrulla) como con plataformas
terrestres, aéreas y/o navales (las
plataformas de infiltración/exfiltra
ción). Las comunicaciones, que se
establecen con la estación radio-
base, pueden alcanzar distancias
de  hasta varios cientos o, Incluso,
miles de kilómetros.

Los tipos de servicios requeridos

En general, las fuerzas de opera
ciones especiales necesitan cursar
todo tipo de tráfico: es decir, nece
sitan transmitir voz, tanto en sus
comunicaciones externas como
internas; necesitan transmitir y reci
bir datos y mensajes, fundamental
mente para pasar la información
que recogen y también para rec’h
bir órdenes, peticiones de Informa
ción, etc.; y necesitan, por último,
transmitir señales de video, proce
dentes del empleo de cámaras
fotográfi cas o de cámaras de TV.

LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Introducción

El equipamiento para satisfacer
las necesidades de comunicacio
nes con las características que se
han mencionado, debería consti
tuirse, de forma modular, alrede
dor de cinco módulos básicos.

El primer módulo sería una radio
portátil con sus accesorios. Elsegun
do  lo constituiría el terminal de
explotación, posiblemente un PC
miniaturizado, «fuil mii-spec», para
permitir ADP (Automatic Data Pro-

cessing-Proceso Automático de
Datos) local y disponer así, de datos
de misión. Como parte opcional de
esteterminal, una cámara de videq
miniaturizada, una cámara foto
gráfica digital y un terminal de
vídeo, capaz de conectarse, otra
vés del PC o directamente a la
radio. El tercer módulo sería la esta
ción radio-base que permanecería
detrás de las líneas de contacto, en
territorio propio. El cuarto módulo
estaría constituido por una radio
para comunicaciones internas, un
RTFL (radio teléfono ligero) compa
ibe,  en algún modo, con la radio
portátil, que permitiera comunica
ciones internas, un RTFL, compati
ble en algún modo, con la radio
portátil, que permitiera comunicar-
se a los miembros de la patrulla
entre sí y con las platcíformas de
apoyo a la infiltración/ exfiltración.
Por último, el sistema a bordo de
dichas plataformas sería el quinto
módulo.

Todas las radios deberán pro
porcionar un modo de transmisión
LPD/LPI, para su uso específico y un
modo de transmisión convencio
nal que permita la interoperabih
dad con el equipamiento estándar
de las unidades.

¡‘adío portátil  es el
z»o  ¡ucd/ante  el que  se

nsmite  la  información
rga  (1/51(1 ¡cia

La radio portátil

La radio portátil es el equipo
mediante el que se han de poder
establecer las comunicaciones a
larga distancia (entre la patrulla y
la estación radio-base). Por tanto,
caben una, varios o, mejor, todas
las siguientes posibilidades, Imple-
mentadas en una radio multiban
dalmultiuso.
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—  Un submódulo radio en la
banda HE para ser utilizada, fun
damentalmente. en moda de pra
pagación lonosférico. Este Ilpo de
propagación presenta las siguien
tes ventajas e Inconvenientes
desde el punto de vista de las fuer
zas de operaciones especiales:
•  Proporciona alcances práctica
mente ilimitados, con cobertura
mundial.
•  Con los actuales sistemas de
adaptación permite unos enlaces
de buena fiabilidad.
•  No permite altas velocidades de
transmisión de datos. lipicomente,
en los casos mejores. velocidades
nominalesentre2.400y4.800 bilias/
segundos. Esto Implica que la velo
cidad real puede, a menudo, que
dar reducido a 1.200 bps. y aun
menos, dependiendo de los códi
gos correctores de error utilizados y
del  número de repeticiones de
transmisión quelas condiciones de
propagación impongan.
•  Es un modo de propagación, en
st  indiscreto. Necesita, por tanto,
impiementar meddas de protec
ción que le proporcionen buenos
coracteristicas LPD/LPI.
—  Un submódulo radio en la
banda VHF para ser utilizado, alter
notivamente, en lo típico banda
30-88 MHz. (alcances cortos y
medios) o en modo de propaga
ción  por dispersión meteórica
(largo alcance). Lo dispersión
meteórico (Meteor Burst o Meteor
Scatter) presenta las siguientes
ventajas e inconvenientes desde el
punto de vista de los fuerzas de
operaciones especiales:
•  Proporciona largos alcances,
hasta 2.000 km., mediante la refle
xión/ rerradiación de la señal en las
colas ionizados de los meteoritos
(la mayoría de tamaño microscó
pico) que, de una formo continua,
entron en la atmósfera terrestre;
entre los 85 y 120 km. de altitud.
Para dIstancias entre 400 y 1.500
km. el rendimiento es excelente.

•  El área de coberturo de la señal
reflejado es relotivomente peque
ño:  un óvolo de 25 km. de eje
mayor y 5km. de eje menor. Fuera
de  ese óvolo a señal es fuerte
mente otenuoda por lo que este
modo de propagación puede ser
considerado discreto: al menos, en
comparación con el de dispersión
ionosférico.
•  Permite el uso de antenas de
reducido tamaño.
•  La capacidad de transmisión es
muy baja, del orden de la de los
teletipos convencionales (unos 300
bps. máximo). Por ello sólo es váli
do para el tráfico de mensajes qu
no tengan requerimientos de tiem
po real.
•  Debido a los pérdidas elevadas,
el modo de propagación por dis
persión meteórica tiene ciertos
requerimientos de potencia (hoy
en dío 200/300watios) que podrían
hacer necesario el empleo de
amplificadores. No obstante, estos
requerimientos pueden ser dismi
nuidos con la aplicación de los
nuevos avances tecnológicos.
—  Un submódulo radio en la
banda UHF poro comunicaciones
por satélite. Aunque cualquier tipo
de  plataforma espacial se podría
utilizar, el empleo de minisatél’rtes
en baja órbita (de 500 a 1.800 km.)
parece especialmente adecuado
o estas fuerzas, ya que:
•  Pueden ser puestos en órbita en
menos de 72 horas.
•  Utilizando baja órbita, los reque
rimientos de potencio, tamaño de
antenas y consumo de energía son
menares que las necesarios para
los satélites geoestacionorios.
•  Al no estar en órbita geoesta
cionaria no cubren, de forma con
tinuo. el área asignada. Pasan
sobre ella periódicamente, reci
biendo y almacenando los men
sajesy datos recibidos. Cuando, en
su orbitar, pasan parlo zona donde
se encuentra el destinatario de los
mensajes, transmiten éstos (Prace

dimiento S & F: Store and Forward).
Este tipo de comunicaciones

presenta las siguientes ventajas e
inconvenientes desde el punto de
vista de los fuerzas de operaciones
especiales:

Proporcionan una cobertura,
prácticamente mundial en tiempo
real o casi-real, ya que el uso de
enlaces intersatélltes o el empleo
de  constelaciones permite no
estar condicionado al procedi
miento 5 & F.
•  Permiten velocidades de trans
misión superiores alas medios antes
indicados: hasta los 2 Mbps. Esta
velocidad permite ya transmisio
nes limitadas de señales vídeo.

Alternativamente a a banda
UHF, también es posible utilizar
para las enlaces por satélite las
bandas SHF y EHF.

Todos estas módulos menciona
dos anteriormente deben ser opcio
nales. Ha de ser capaz de aceptar
uno o varios módulos, dependien
do de los condicionamientos que
imponga la misión. De esta forma,
se configuro la rodio para cada
misión concreta, evitando el peso
de módulos innecesados.

Además de estas alternativas,
instrumentadas en módulos Inser
tables o no en lo radio (según el
requerimiento de la misión). ésta
debe proveer en toda hs casas:
—  Un módulo COMSEC (Commu
nication Security-Seguridad de las
Comunicaciones) que asegure la
información transmitida,
—  Un módulo GPS integrado que
proporcione la posición, con capa
cidad de transmisión seguro de
estos datas cuando se requiera.
—  Módulos y/o submódulos de ali
mentación, control, mando a dis
tancia. interfaz hombre/máquina,
baterías/pilas, etc.

En todo cosa, can todas o al
menas varias de estos posibilida
des, la radio no debe llegar a
pesor, incluyendo las pilas o bate
rías recargables, más allá de 5kg.
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El terminal de explotación

El  terminal de explotación
debería estar compuesto por los
siguientes submódulos;
—  Un teclado alfanumérico para
las siguientes aplicaciones:
•  La operación y control, local ya
distancia de la rodio,
•  Dispositivo de entrado de datos.
—  Una unidad de proceso, a ser
posible un PC IBM-compotible,que
permitiera el control de la radio, el
ADP local, y la gestión de las comu
nicaciones (módem).
—  Dispositivos de almacenamien
to  de datos (memorias RAM, dis
quetes, CD-ROM, etcétera).
—  Una pantalla de cristal líquido.
—  Un interfazvídeo, al que conectar:
•  Minicámaras fotográficas digi
tales, para la transmisión de foto
grafías.

Es’ Ie,n?hlcIf  cte
explotación  debe .çc’r
capaz  dr’ en’i’Ir  toz,
ciatos.  fo/ori-a/frns v vídeo

•  Minicámaras videa. para la
transmisión de imágenes.

Los cuatro primeras submódulos
deben constituir una unidad com
pacta, de tamaño y peso reduci
dos, no mayor que los llamados PC
de bolsillo @Notebaoks»). El interfaz
vídeo debería ser un módulo opcio
nal independiente.

El terminal no sólo controlo la
radio, envía y recibe voz, mensajes
e  imágenes; además, permite una
base de datas de misión, y aplica
cionessobre ella, Los datosde misión
se proporcionan, bien en disquetes,
cargables en el terminal, bien car
gándolos mediante preconfigura
ción del terminal para cada misión.

En conjunto, la unidad Integran
te  de los cuatro primeras submó
dulas podría desarrallarse con un
peso no superior al kilogramo.

La estación radio-base

La misión fundamental de lo
estación radio-base es establecer
comunicaciones con las elemen
tos infiltrados para recibir la infor
mación y enviar peticiones de
información, órdenes, etc. En los
momentos correspondientes, la

El helicóptero es un media ampliamente uf toda  para Ialnfiltración/exfiltración de
fuerzas de operaciones especiales. La estación correspondiente debe estar
acondicionada para ser insta/ada a bardado esta plataforma, con pasibilidad cJe
radiaiocals�ar a miembros de las patrullas y de recibir datas GPS de suposición (FOTO
REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA)

base-radio debe poder enlazar
can  las plataformas de infiltro
ción/exfiltración al objeto de coor
dinar estos acciones. En general, la
estación se estructurará en:
—  Un subsistema de transmisión.
formado par un conjunto de trans
misores que respondan a los diver
sas modos de transmisión de la radio.
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—  Un subsistema de recepción for
mado, Igualmente, por un conjun
to  de receptores que responda a
os modos de transmisión de la
radio,
—  Un subsistema de control inte
grado, que proporcione el Interfaz
hombre-máquina, la supervisión y
lo capacidad de proceso para el
manejo de la estación (estable
cimiento automático del enlace
ALE/Automafic Link Establishment;
control adaptativo de potencia;
control adaptativo de EDAC —

Error Detection and Correction/
Detección y Corrección de Erro
res—, etc),

La estación radio-base debería
proparcianar los sincronismos, la
gestión de colas de entrada/salida
de los mensajes, la gestión de fre
cuencias, de claves COMSEC y
códigos TRANSEC (Transmisión
Security-Seguridad de Transmi
sión), etc.

II,—

La  misióji  de la estación
rdiobase  es establecer
comunicaciones
cOn  los elementos
1  itt rados para  recibir
la  información

En su aspecto físico y mecánica,
la  radio-base será normalmente,
de  carácter transportable en ve
hículos, helicópterosyovíones, e irá
instalada en dos cabinas climati
zadas, con protección TEMPEST (5)
y  EMP (Electro Magnetic Pulse-
Pulso Electromagnético), de las
cuales una tendrá los transmisores
y otra los receptores y el control, En
remolques y/o vehículos auxiliares
se llevarán las antenas, las GRE.s
(Grupa Electrógeno) y el material
auxiliar, La estación deberá irdata
da  del equipamiento necesario
para integrarse en las redes mIlita
res (permanentes o de campaña)

y  hacer llegar la información a los
órganos de inteligencia corres
pondientes.

No obstante, pueden estable
cerse también estaciones radio-
bases portátiles. Para ello, el equi
pamiento debe ser altamente
modular, siendo todos los módulos
transportables a brazo, como
máximo, por dos Individuos,

De esta forma, cuando sea
necesario, podrán instalarse los
equipos en instalaciones fijas o de
campaña preexistentes, parasi
tanda energia y servicias genera
les de apoyo y mantenimiento,

El radioteléfono ligero (RTFL)

El PTFL es el medio de transmisión
para las comunicaciones voz y
datos internas de la patrullo, equi
po, grupo, etc, Además debe per
mitir las comunicaciones con la
plataforma de lnfiltraclón/exfll
tración, así como can los vectores
de  armas que, en determinadas
misiones, sea necesaria dIrigir
(misiones de FAC,s infiltrados: For
ward Alr Contraller-Controlador
Aéreo Avanzado),

Este equipo, cúyo peso no
deberla llegar a los 2 kg., es una
radio personal (hand-held), de la
que,  a menudo, irán dotados
todos los miembros del grupa.
Dado su carácter de radio perso
nal, una de las prestaciones nece
sarios en este equipo es la capa
cidad de actuar como radiofaro
(beacon) para casos de emer
gencia. De esta forma, en caso
necesaria, los miembros del grupa
infiltrado pueden ser rodlolacali
zados para salvamento o exfiltra
ción de emergencia. Además de
esta prestación, el RTFL debería
disponer de un módulo GPS inte
grado, que permitiera conocer y,
en caso de necesidad transmitir,
la posición de cualquier miembro
de  la patrullo.

El RTFL, que también debe con
cebirse como un equipo multiban
do/multifunción, debe abarcar:
—  La típica banda VHF 30-88 MHz.
Esta banda puede proporcionar, a
veces, alcances innecesados en
las comunicaciones intergrupo.
Puede, por ella, ser uno banda
indiscreta aunque el ajuste adap
tativo de la potencia de salida
puede eliminar a disminuir este
inconveniente.
—  La banda UHF, de mayor dis
creción que la anterior que tam
bién permite los enlaces con la
aviación.
—  Las bandas SHF o incluso EI-IF,
aún en uso experimental para este
tipo de aplicaciones. Estas bandas
proporcionan señales de muy alta
atenuación, muy discretas por su
cortisimo alcance (con antenas no
directivas, de baja ganancia, pue
den llegar alcanzar sólo unos cien
tos de metros, coma máximo uno
a  das kilómetros) pero con incon
venientes derivados de su mala
propagación en ambientes de llu
via y niebla,

La estación de
infiltración/exfiltración

Para este subsistema es necesa
rio establecer un criterio coso por
caso, de acuerdo can la platafor
ma, ya que las condicionantes son
muy distintos. Lo madularidad del
equipamienta es aquí, de nuevo,
de  la máxima Importancia, Para
cada caso, la plataforma debe
poder ser dotado del equipamien
to  especifico necesario, ya que,
usualmente, no serán plataformas
dedicadas, sino asignadas tempo
ralmente a dicha misión. En todo
casa, será necesario considerar
módulos de instalación paro plata
formas terrestres, aéreas (ala fijo y
móvil) y navales, normalmente con
figurados en cabinas o contenedo
res instalables en dichos medios.
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En todo caso, la estación debe
contar con las posibilidades del
RILE, que es medio que normal
mente utilizará la patrulla para
establecer contacto con la plata
forma, sobre todo, en los críticos
momentos de la extlltración.

Como característica específica,
de  la mayor importancia, la esta
ción  deberá contar con una
pequeña estación radiogoníomé
tríca que permita localizar la emi
sión radiofaro del RTEL cuando
motivos de emergencia obliguen a
ello. En numerosas ocasiones, sobre
todo en extiltraciones de patrullas
ya  descubiertas, la eficacia del
radiofaro como medio de localizar
a  los componentes de la patrulla,
puede resultar crucial para conse
guir salvar a sus miembros,

decidir que hay una señal presen
te), en la directividad de las ante
nas, etc. Y,sobre todo,en una gran
disciplina en el empleo de la radio.

Otro  tipo de medidas muy
importante radica en la movilidad
de  las señales en el espectro. Es
necesario no emitir nunca, a ser
posible, en una frecuencia en la
que ya se ha emitido, cambiando
de  banda, incluso, siempre que
sea posible. Esta movilidad de las
señales debe ir acompañada de
un  cambio de forma de onda.
Cambiando frecuentemente de
modulación, por ejemplo, es posi

ble producir confusión en los siste
mas ESM que no consiguen rela
cionar distintas detecciones de la
misma señal.

Todas estas medidas de proted
ción (EPM,s antl-ESM) deben ser
implementadas automáticamente
mediante software, aunque dando
una opción al operador, al objeto
de que éste pueda tomar, en toda
caso, la úftima decisión. El salto de
frecuencia es una de as técnicas
más eficaces en este campo,sobre
todo cuando se realiza sabre un
canal ensanchado por secuencia
directa, que permite aumentar la

EIRnL  es el medio
e  Ircnisinisiónpcn-a  las

COflhII/1iCÜCO11t’5  VOZ

y  datas  internos  de la
.pairiilla  o equipo.

EL «ESTADO DEL ARTE’ HOY EN DÍA

La Baja Probabilidad de
Detección

El problema básico de a LPD
no  es posible solucionarlo sólo
mediante técnicas de proceso de
señal. Estas técnicas no pueden
proporcionar una señal «indetec
table» por si solas. Para conseguir
las propiedades de LPD necesa
rias, hace falta actuar también en
otras direcciones: en el control
adaptativo de potencia emitida
(emitir justo la mínima potencia
necesaria en cada caso, para evi
tar sobrealcances indeseados). en
la  limitación del tiempo de dura
ción de los mensajes (impidiendo
al detector enemiga acumular sufi
ciente energía radiada como para

El equipamiento que, norma/mente, deben//ovar estas fuerzas es ya. de por s1
volumhoso y pesado. No es Justo, pues, que (os medios do transmisiones que se ven
obligados a emplear, vengan a añadir fatigas adicionales. (Foto J. Mata. REVISTA
ESPAÑOlA DE DEFENSA)
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velocidad de salto y disminuir la
energía por hercio radiada, ocul
tando la señal en el ruido.

En resumen puede decirse que
es necesario esconder las señales
en el ruido, de forma que al de
tector enemigo le resulte difícfl
encontrarlas y, además, huir del
detector en el espectro de fre
cuencias (saltando de frecuencia
y de banda) yen el espacio fisico
(utilizando antenas direccionales)
poniendo así la máxima dificultad
a su tarea,

Las antenas

Cubrir una amplia banda de fre
cuencias en cualquier tipo de pro
pagación yen cualquier dirección
posible ha significado, hasta
ahora, ir cargado con diferentes
longitudes y configuraciones posi
bles tanto de postes como de hilos
de  antena. El montaje y desmon
taje de estas antenas suele ser tra
bajoso y llevar tiempo: pero, sobre
todo,  lo más importante es que
constituyen una auténtica bauza
de  a posición de la patrulla. En las
estaciones radio-bases avanza
das, el bosque de postes y mástiles
que, a veces, es necesario organi
zar resulta igualmente un auténtir
co  escaparate para la observa
ción enemiga.

El  Estado del Arte» actual per
mite el empleo de antenas tácticas
que pueden constituir una buena
respuesta a este problema. Son las
denominadas antenas de perfil
bajo (10w prof ile antenna). Los típi
cos dipolos necesarios para trans
mitir por propagación ionosférica o
por NVIS (6) pueden ser sustituidos
por «arrays» (7) de banda ancha
(desde l0kHza 130 MHz.) que pue
den enterrarse hasta 45cm. en tie
rra. hormigón o asfalto y que pue
den llegar a proporcionar, con la
adecuada configuración, una
cobertura omnidireccional,

Se han desarrollado «arrays» sim
plificados que pueden cubrir ban
das parciales. Por ejemplo, una
antena de dos elementos, de
menos de 2,5 kg., y de rápida ins
talación, ligeramente enterrada o
sobre el suelo, puede cubrir de 2 a
90 MHz. sin sintonizador, lo que
constituye gran parte de las ban
das HF/VHF,

Otro tipo, de cuatro elementos,
capaz de 2 kw. de potencia de
pico, sostenido por postecillos de
60 cm,, puede proporcionar radia
ción NVIS y onda de tierra. Puede
ser instalada por una persona en 20
minutos, aunque su peso: 29 kg. la
hace más apropiada paralos esta
ciones radio-bases,

CONCLUSIÓN

El Ejército español va a conver
tirse. en gran medida, en un ejérci
to  profesional, va a disminuir drás
ticamente el número de sus GU,s
tácticas fundamentales y va a
potenciar, al menos asi se asegura,
la  tecnificación y la calidad del
personal y medios, asegurando
con ello una presencia en el exte
rior acorde con su nivel de país
avanzado. En estas circunstancias,
la  existencia de unas fuerzas de
operaciones especiales profesio
nales, bien entrenadas y bien dota
das de medios, es primordial. Y
«bien dotadas de medios» significa
«dotada de los medios específicos
adecuados».

En los EEUU, por encargo del
SOCOM (8) (Special Operations
Command). el Ejército está desa
rrollando en el US Armys Commu
nicatlons and Electronics Com
mand  en Eort Mammouth, un
programa: el Programa JASORS
(Joint Advanced Special Opera
tion Radio System) destinado a
dotar a las fuerzas de operaciones
especiales de un sistema «ad hoc”
que les permita y facilite el cumpli

miento de sus misiones. Aunque no
hay mucha Información publicada
al respecto, se sabe que el progra
ma prevé las pmeras pruebas de
campo en 1995. Se sabe también
que el sistema va a poner un gran
énfasis en la LPD/LPI, que como
hemos dicho es a característica
primordial de las transmisiones de
estas fuerzas, aunque no se sabe,
lógicamente, qué tipo de medidas
de  protección implementará. La
estructura del sistema es, práctica
mente, la esbozada en este traba
jo,  aunque sobre algunas posibles
prestaciones como GPS integrado,
transmisiones  por  difracción
meteórica y algunos más, no se ha
facilitado ninguna información. El
contratista principal es la empresa
USA Harris que, a su vez, ha sub
contratado con Motorola y SAIC,
que se ocuparán de distintas par
tes del sistema.          -

FI  desarrollo de  los equipos
necesarios paralos fuerzas de ope
raciones especiales, constituye un
verdadero reto tecnológico para
cualquier empresa, ya que las
características de los mismos impli
can  un importante avance sobre
los equipos existentes hoy en día,

NOTAS

(1) Para conocer el contenido con
ceptual concreto de estas carac
terísticas, remftimos al lector inte
resado amS,  número 648).

(2) Detectar una señal es localizarla en
el espectro electromagnético, es
decir. constatar que existe energia
radiada en esa frecuencia. Una
señal detectada puede ser luego
perturbada o puede servir para
radiolocafizar su emisora para inter
ceptarlo. Interceptares una acción
ligada a la Información que uno
señal transporte. Obtener esa infor
mación para fines de inteligencia es
el objetivofinal dela interceptación,
Lógicamente, antes de interceptar
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es necesario detectar. En resumen.
se dectan los se1ales, se intercepta
la  comunicación, es decir la infor
mación intercambiada.

(3)  La denominación EPM (Eiectronic
Protective Measures) sustituye a la
antigua ECCM (Electronic Caunter
Caunter Measures), según lo deno
minación de la OTAN en vigor.

(4) Fijas desde el punto de visto de
transmisiones, es decir, no enlazan
en movimiento.

(5) Se conoce como protección TEM
PEST, aquella dirigida o evitar o dis
minuir las radiaciones indeseodas
que se producen en los equipos
que utilizan dispositivos electróni
cos de cualquier clase.

(6) Near Vertical Incidence Systems.
modo de propagación que cubre
zonas muertas en el alcance de los
señales en la banda HF.

(7) Antena formada por un conjunto
de elementos en fose que radian
parsi solos, La suma de las radia
ciones elementales forma el lóbu
lo  de radiación total, Actuando
sobre los elementos puede madi
ficarse la forma del lóbulo resul
tante.  Mediante el empleo de
control por microprocesador se
consigue una gran flexibilidad y
variabilidad en la forma y orienta
ción del lóbulo.

(8) A partir de la invasión de Granada,
donde se produjeron graves des-

Artículo publicado en Milltary
Technology(n.° 5/1994, póg. 50).

GLOSARIO DE SIGLAS

ADP       Aufomatic Data
Pracessing
(Proceso
Automático
de  Datos).

COMSEC  ‘Cornmunication
Security
(Seguñdad de las
Comunicaciones).

Compoct Disc
Reod Only
Memary
(Memoria de
Sólo Lectura en
Disco Compacto).

ECM      Electronic
Counter Measures
(Contramedidas
Electrónicos).

EMP       Electro Mognetlc
Pulse (Pulso
Eiectromognéiico).

 Electronic
Protective
Me asures
(Medidas de
Protección
Electrónica).

Bectranic Support
Meosures
(Medidas de
Apoyo
Electrónico).

 Forword Air
Controiler
(Controlador
Aéreo
Avanzado).

GPS  =   Global Positioning
System (Sistema
de Postionamnto
Global).

GRE      c Grupo
Electrógeno.

HE        Hlgh Frequency
(Alta Frecuencia).

LPD/LPI   Low Probability of
Detection/
Interception
(Baja Probabilidad
de  Detección!
Interceptación).

PC        Personal Computer
(Ordenador
Personal).

t  RandomAccess
Memory
(Memoria
de Acceso
Aleatodo).

RTFL       Rodioteiéfono
Ligero.

SHF     4r  Super E-ligh’
Frequency
(Super
Alta Frecuencia).

SIGINT     Signal Inteiligence
(Inteligencia de
Señales).

TRANSEC  Transmission
Security
(Seguridad de
Transmisión).

UHF       Ultra Hlgh
Frequency
(Frecuencia
Ultra Alta).

VHF       Very High
Frequency
(Muy
Alta Frecuencia).

coordinaciones en el empleo de
las fuerzas de operacIones espe
ciales, por parte de la LiS Navy y la
US Air Farce, se decidió la creación
del  SOCOM (Special Operatións
Cammand). un mando operativa
que englobo todas las fuerzas de
operacianes especiales del Ejérci
to, la Armada y la Aviación.

José L Gardo Valdivia
Coronel (Ingenieros)

ESM

FAC

RAM

CD-ROM 

EPM
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JOSÉ M.c SÁNCHEZ DE TOCA Y CATALÁ
Coronel (Infantería) DEM.

Aunque no es costumbre dentro de la línea editonal de la Revista, en esta ocasión
hacemos una excepción y acogemos con salís facción un artículo debido a nuestro asiduo
colaborador Coronel Sánchez de Toca, aparecido en el n°30 del MEMORIAL DE
INFANTER/A, y que toca como es habitual en él, un tema que- estimamos de actualidad.

/  amos o ver si nos entende
mos cuando hablamos de
“Arma”, que es un con
cepto universal que existe

en  todos los ejércitos (en inglés,
branch; en francés, Arme; en ale
mán, Truppengattung; en italiano,
Arma), es en todos concepto
impreciso y casi Indefinible, que
sólo con dificultades en todos, tam
bién,se puede asimilar a una expre
sión orgánica, a uno escalilla o a un
modo de combatir. Tengo la impre
sión —pero es sólo una impresión y
lamento no disponer de tiempo
para investigarlo— que “Arma” es
un concepto que arranca del Ubro
V de Clausewítz, donde dice poco
más o menos que “Infantería es lo
que combate a pi e, caballería a
caballo, y Artillería con cañones”.

Tal vez sea éste el concepto más
antiguo, y no creo que si hay otros
antecedentes, se remonten mu
cho mas atrás del alba del siglo XIX.
La formulación de Clausewitz —

que es también la que tienen los
niños, a quienes suelen gustar las

ideas “claras y distintas” como
quería Descartes— es muy clara y
tal vez adecuada a los tiempos en
que escribía. Pero a pesar de estar
santificada por el prestigio de su
autor, no es nl exacta ni completa.
No es completo porque se dejo en
el tintero nada menos que los Inge
nieros; y noes(ni posiblementetam
poco lo fuera entonces) exacto:
por  ejemplo, no hay forma de
encajar en ella exactamente a los
Dragones, que era Fa Infantería que
se trasladaba acaballo, o a Caba
llería que combatía pie a tierra.

Y, sin embargo, un Arma, cada
una de las Armas de nuestro Ejérci
to y de los ejércitos que hay por el
mundo, es algo perfectamente
vivo yabsalutamente real,en Espa
ña y fuera de ella. Entrar en la enu
meración de las Armas que hay por
ahí fuera (desde a fórmula rusa,
racional y transparente —y como
todas las cosas racionales, discuti
ble hasta la saciedad—, o a ale
mana, donde las 17 “Truppengat
tungen”  (Cuerpos) resulta que

luego se agrupan en unas cuantas
Armas; a las pecullarisimas branch
o  corps inglesas o norteamerica
nas; a as Italianas y francesas, bas
tante más próximas a lo nuestro)
me alejaría de mi propósito.

Pero en la medida que conozco
el tema estoy persuadido de que un
“Arma” es entodas partes una voca
ción, un estilo de vida, un modo de
vivir y combatir; unidades grandes y
pequeñas con banderas coronelas
y  guiones de pequeñas unidades;
historiales, héroes y caídos, tradicio
nes y manías, gdtos, canciones, him
nos, pegadas, motes y lemas, una
Patrona (o un Patrón, o un héroe
epónimo) y una fiesta; armamento,
material, vehículos y, sobre toda o
por debajo de todo, hombres —sol
dados— de cada uno de los em
pleos de la jerarquía milftar,

Pues bien, desde hace algún
tiempo, en España, no se habla de
“Arma”, sino de “Especialidad Fun
damental”. La lectura apresurada
de  la Ley 17/89 (y más concreta
mente, una interpretación precipi

Arma  y
Especialidad
Fundamental
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______________________________  -

tada de su Disposición Transitoria
Sexta) ha llevado a muchos a con
fundir “Arma’ con “Especialidad
Fundamental”. Creo que es una
confusión doblemente grave:
grave, porque no es eso lo quedice
la Ley, y grave, porque si se acep
ta  y se deja que el tiempo consoli
de  la equivalencia Arma =  Espe
cia//dad Fundamental, podrían
perderse muchas de las caracte
rístiças o notas propias del con
cepto ‘Arma’ que acabo de enu
merar y que no encajan en una
clasificación puramente abstrac
ta,  racional y no sentimental; pero
que son precisamente las cosas
que le llenan a uno el corazón,

Las Especialidades Fundamen
tales que configuran el artículo 12
de la Ley 17/89. se refieren a la for
mación y el acervo de conoci
mientos profesionales que capaci
ta  a los miembros de cada una de
las Escalas de cada uno de los
Cuerpos del Ejército para desem

peñar determinados cometidos.
La Especialidad Fundamental es el
bagaje intelectual y formativo de
cada uno de los grupas de milita
res de carrera, militares de empleo
y alumnos de los centros de ense
ñanza, Esdecir,de los ‘militares’ en
el  sentido en que el pueblo llano
usa esta expresión.

Asimilar el concepto “Especiali
dad Fundamental’ al de “Arma” es
desconocer que el objetivo princi
pal de la Ley 17/89 era, como dice
su preámbulo:

racionalizar /a estructura de
los Cuerpos y Esca/as... diseñar sis
temas de ascenso... definir un
modelo de enseñanza...’.

La Ley —no hay que olvidarlo—
no se ocupa de la organización y
tradiciones del Ejército, sino que se
imita a lo que dice en su título: es
una Ley para regular el régimen del
Personal Militar Profesional.

La Ley dice que hay que formar
sargentos, alféceres o tenientes en

Especialidades Fundamentales,
las quesean. Lo que no dice es que
las unidades, el combate, la ins
trucción cotidiana, las banderas o
los historiales sean de una Espe
cialidad Fundamental. Eso es cosa
de las Armas.

Si no temiera entrar en un ámbi
to  que no conozco demasiado
bien —porque el análisis matemáti
co que estudié no tenía mucho que
ver con la ‘Matemática moderna’
que se puso de moda años después
(y que dicho sea de paso, ya ha
dejado de estar de moda hace
tiempo, por lo menos en Alema
niq)—, diría que el Conjunto ‘Espe
cialidad Fundamental’ es un sub
conjunto del conjunto ‘Personal
militar profesional’, que a su vez es
un subconjunto del conjunto ‘Per
sonal”. subconjunto a su vez del
conjunto ‘Arma’, subconjunto a su
vez del conjunto ‘Ejército’.

Pero aunque los militares profe
sionales somos muy importantes.

Academia de (nf antesio
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importantísimos, en el Ejército, ni
siquiera el más desmesurado senti
do de protagonismo nos hará creer
que los militares profesionales sean
el Ejército. El Ejército es mucho más
que los profesionales que actual
mente estamos en activo.

Posiblemente el origen del equí
voco está en que la Disposición
Transitoria Sexta dice que las Espe
cialidades  Fundamento/es se
corresponderán con las denomi
naciones de la Escala de proce

dencio.  Se ha utilizado la expre
sión cotidiano (por ejemplo, lnfan
tena”) donde en rigor y literalmen
te deberíamos decir Escala Activa
de Jefes y Oficiales de Infantería
(o cualquier otra Escala y Arma).
Mientras la Ley está en vigor, y la
experiencia enseña que a veces la
vida de las Leyes en España no es
larga, mi Escala sera la Escala
Superior, mi Cuerpo, el Cuerpo
General de los Armas, y (en tonto
no  se desarrollen las Especialida
des Fundamentales y Comple
mentarías) mi Especialidad Funda-

mental recibe el nombre de Infan
tería, la misma palabra que desig
no el Arma a la que pertenezco y
en  cuyas unidades he servido
buena parte de ml carrera.

Pera que mi Especialidad Fun
damentalse llame Infantería nosig
nifica que el Arma de Infantería sea
una Especialidad Fundamental.
Que Burgos sea Castilla no significa
que Costilla sea Burgas. Con todo
ml  cariño para aquella hermosisi
ma ciudad, Castilla es bastante
más que Burgos.

En tanto esté vigente la Ley
17/89, habrá suboficiales, subofi
ciales superiores, oficiales y oficia
les superiores que tengan una
Especialidad Fundamental (y
seguramente, alguna Especiali
dad Complementaria), y pertene
cerán a determinada Escala de
determinado Cuerpo. Pero al lado
de  este hecho, e independiente
de  él, los regimientas, grupos y
escuadrones son —por esencia y
pertenencia— de un Arma con-
creta; el combate la hace el Arma;
las tradiciones son del Arma; la ins
trucción de los soldados es cosa
del Arma, y el día de a Patrona o
Patrán lo celebra el Arma.

Las Armas son dificiles de definir
y seguramente no encajan bien en
clasificaciones abstractas; pero
son ciertamente algo real y vivo
dentro y fuera de España. La Ley
17/89 nI trata de ellas ni mucho
menos las suprime. La lectura inco
rrecta de su Disposición Transitoria
Sexta ha generalizado un equívo
co lamentable, pero las Armas exis
ten y seguirán existiendo en Espa
ña  y fuera de ella. Así que, por
favor, releamos atentamente la
Ley de cabo a rabo para no caer
en  la frivolidad de escribir cosas
talescamo “ El combate de lo Espe
cialidad Fundamental Infantería”.
Palabra que lo he visto.

José M° Sánchez de Toca y Catalá
Coronel CGA, ES. (Infantería) DEM.

Academia de caba/leda
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a gran decisió

stas neas están referi
das a os Capitanes de
a  Escala Superior del

Cuerpo General de las
Armas del Ejército delie
rra que están reatando,
ovan a realizar en breve,

el Curso de Ascenso a Comandan
te de la Escala Superior (CACES).
Pretenden ser una síntesis, lo más
ajustada posible a la realidad, de
los sentimientos y sensaciones
experimentados a lo largo de los
once años que han transcurrido
desde que salimos de la Academia
General Militar con el empleo de
Teniente, y de las opiniones sobre el
presente y expectativas de futuro
profesional en este, llamado por
unos «delicado momento prof esio
nal» y por otros «punto de inflexián
en la carrera»: en cualquier caso.

un momento en que, obligatoria
mente, hemos de tomar decisiones
que afectarán de manera seria y
directa a nuestra vida profesional y
personal.

Dado que las Reales Ordenan
zas para las Fuerzas Armados (Ley
85/1978, de 28 de diciembre) cons
tituyen la regla moral de lo Institu
ción Militar y e marco que decide
los obligaciones y derechos de sus
miembros, me parece necesario
recordar varios de sus artículos.

Articulo 36

ANTONIO MARTíNEZ Y DE LOS REYES
Capitán (Infanteño)

Articulo 44

Se esforzará en alcanzar una só
lida formación moral e intelectual,
un perfecto conocimiento de su
profesión y uno odecuada prepa
ración flico que le permitan cum
plirsus misiones con la debida com
petencia y actuar con eficacia en
el combate.

Artículo 98

Empleará a todo el personal a
sus órdenes en/os puestos y come
tidos reglamentariamente estable
cidos y del modo más adecuado
a los aptitudes de cada uno.,,

ARTÍCULO 104

Tratará de adquirir con dedica
ción y esfuerzo la mayor compe
tencia profesional...

Artículo 156

Tendró presente que cualquier
trabajo por insignificante que pa
rezca puede tener relevante im
portancia. La responsabilidad de
realizarlo perfectamente es muy
grande, pues los defectos de eje
cución podrían producir daños
irreparables e incluso la pérdida

Subordinará la hotirada ambi
ción ala íntima satisfacción del de
ber cumplido, pues es la mayor re
compensa oque puede aspirar un
militar.

Ilusión e impulso juveniles, pero maduros y responsables
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de  una unidad o el fraca
so de una misión.

En pdrcipio parece que
la edad que tenemos, unos
treinta y cinco años de me
dia, y los años de vida pro
fesional noscolocan en una
situación que se apoya en
tres hechos indiscutibles:

—  Impulso e ilusión to
davia juveniles, pero
maduros y responsa
bles.

—  Grado importante
de  conocimientos y
experiencia.

—  Estar en la parte final
de  un importante
empleo militar a partir
del cual vamos a pa
sar de realizar labores
típicas de ejecución a
otros de dirección,
planificación y coordinación.

Desde ese día tan Importante
en nuestra vida, hace once años.
los cambios en las Fuerzas Armadas
han sido sustanciales:

—  España mantiene en la anti
gua Yugoslavia un contin
gente de más de mli hom
bres desde hace ya más de
dos años.

—  España,junto con Alemania,
Bélgica y Francio, participo,
con una brigada, en la for
mación del Cuerpo de Ejér
cito europeo.

—  Ha aumentado considera
blemente el número de ejer
cicios y maniobras con ejér
citos extranjeros,

—  Hay militares españoles en
todos los foros internaciona
les de seguridad.

—  Militares españoles se en
cuentran por todo el mundo
en operaciones de manteni
miento de la paz bajo el aus
picio de las Naciones Unidas
(UNAVEM. ONUCA. ONUSAL,
ALFA-KILO. ALFA-BRAVO).

—  Existe una Unidad de Verifi
cación  Española (UVE).
encargada de comprobar
la  acordada reducción de
armamento convencional
en Europa.

—  Está en marcha un plan para
la  reducción y adaptación
de las Fuerzas Terrestres tonto
a  las exigencias sociales de
modernización, reducción y
creciente prof esianalización
como ala necesidad real de
cambios importantes para
conseguir la máxima efica
cia en el cumplimiento de as
tradicionales misiones de los
ejércitos y que el nuevo or
den mundial impone actual
mente.

En suma, once años después. las
Fuerzas Armados. el Ejército, han
cambiado vertiginosamente, y
estos cambios inciden en los prof e
sionales más de lo que pueda pa
recer, ya que es lógico pensar que
estos cambios y el cumplimiento de
las nuevas misiones deberán refle
jarse también en la formación de los
Cuadros de Mando del Ejército.

No es la primera vez ni
será la última que oímos
hablar  sobre  la  im
portancia de los capita
nes dentro de las unida
des, precisamente por ser
este empleo el último en
el que se tiene contacto
directo con la tropa y, a
la vez. se empiezan a asu
mir funciones de planea
miento, coordinación y
dirección.

Si realmente es tan
importante, por los motivos
expuestos. este empleo,
también debe ser digna
de tener en cuenta la opi
nión de los «capitanes anti
guos», los que hoy tienen
que decidir su «camino».
los que mañana serán
jefes de batallón o grupo y

los que, muy pocos de los que
empezaron, mandarán, en los
empleos de oficial general, las gran
des unidades del Ejército de Tierra,

SENTIMIENTOS

Tenemos, y pienso que es un
sentir común, la sensación de que
lo que se espero de nosotros ya no
es sólo gran capacidad de deci
sión, un alto grado de iniciativa,
férrea disciplina, lealtad a todo
prueba, gran espíritu de sacrificio
y  óptima preparación fjsica, sino
también uno amplio preparación
en disciplinas que antes no tenían
tanto importoncio o no eran tan
necesarias (idiomas, informática,
estadística...).

A  la vista de la formación que
tienen los Tenientes que se incor
poran a nuestras compañías, es
tamos empezando a comprobar
que el «oficial guerrero», el que en
nuestra época basaba su éxito
profesionalysu felicidad en la rea
lización de cursos de capacita
ción eminentemente militares y;1]

Foriición;0];1]

PLAN  NORTE;0]
Existe un plan pata la reducción y adaptación de las Fuerzas
Terrestres
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prácticos (Montaña. Operacio
nes Especiales. Paracaidismo.
etcétera) o en servir desde el pri
mer día en unidades operativas
de  las diferentes Armas, está un
poco  «démodé» o, al menos.
fuera de lugar, y desde luego
constituye un problema.

En un momento crucial de nues
tra vida en el que tenemos que
decidir qué camino tomar (Estado
Mayor, Inteligencia, Logística) o
seguir haciendo lo que antes era
bueno, nos da la impresión de que
el  bagaje de estos últimos once
años no es el más adecuado.

Nuestros mayores han tenido la
oportunidad de parlicipar en con
flictos (Ifni, Sahara) y lo han hecha
con la brillantez que la historia re
ciente recoge. ELLOS, y les envidia
mos por eso. han sentido la realidad
de la vida militar en esos antiguos
territorios españoles y. pese que
han sufrido grandes penalidades,
han tenido la oportunidad de rea
lizarse profesionalmente.

Nuestros sucesores, los jóvenes
oficiales que salen de la General,
también nos han ganado la par
tido: su formación está perfecta
mente encaminada al nuevo Ejér
cito y a las nuevas misiones. Saben
idiomas, informática, incluso su últi
mo curso de Academia es Interar
mas. En resumen, su formación es
más completa que la nuestra y,
muy Importante, saben lo que se
espera de ellos, lo que quieren y
cómo conseguirlo.

Entre ambos grupos estamos
nosotros, una generación de Ofi
ciales que a trancas y barrancas, y
siempre con prisas porque veíamos
Jo que se nos venía encima, hemos
hecho lo posible para, además de
cumplir con nuestra obligación en
los sucesivos destinos y empleos.
adquirir los conocimientos y aptitu
des que, ya desde el principio, notá
bamosenfalta para alcanzar el per
fil profesional que se nos e)dgiría en
un futuro que hoy ya es presente. Jo-

do esto en evidente detrimento de
nuestra economía y vida familiar.

Ahora, en este preciso momen
to, tenemos que decidir qué va a
ser de nuestra vida, qué camino
tomar y, una vez decidido, no hay
marcha atrás.

LA DECISIÓN

Casi institucionalmente se nos
mete en la cabeza que si no obte
nemos el Diploma de Estado Mayor,
no triunfaremos en nuestra carrera.

Pero, ¿qué es el triunfo?: la redu
cida y lejana en el tiempo, por sim
ple estudio de plantillas, posibilidad
de  ascenso o Oficial General o la
satisfacción de hacer diariamente
un trabajo que nos gusta, que nos
hace sentirnos útiles, servir a lo co
munidad y, por supuesto, ser feli
ces, objetivo y obligación de todo
ser humano.

Parece que Estado Mayor como
Díploma, no como función, es un si
nónimo absoluto de competencia
profesional y gran espíritu mIlitar y,
al contrario, no querer o no poder
hacer el Curso de Estado Mayor in
dica inutilidad, o al menos Incom
petencia, y siempre, poca pre

ocupación por la profesión y aun
menos espíritu.

Esta idea, a todas luces equi
vocada. ha calado tan hondo en
algunos Capitanes, y tristemente
también en Tenientes, que están dis
puestos a inimaginables sacrificios
personales, familiares, económicos
y profesionales para conseguiroptar
a una de las plazas para obtener el
ansiado, dorado y azul Diploma de
Estado Mayor,

Sin menoscabo de las legítimas
aspiraciones de nadie y enten
diendo que las decisiones son per
sonales, pero no por ello menos
sensatas, considero que tanto los
destinos como los cursos de per
feccionamiento se deben solicifar
en función del grado de satisfac
ción que el trabajo en los primeros,
o lo que nos vaya a producir obte
ner la titulación en los segundos: ya
que. normalmente, el trabajo que
gusta se hace bien y así se consi
gue la buena marcha del servicio
y  una importante dosis de felici
dad.

Si. por el contrario. el destino o
curso se entiende como un simple
medio para conseguir algo dife
rente de la satisfacción diaria, las
cosas ya no irán tan bien,

Nuestros mayores tuvieron la oportunidad de participar en el conflicto del Sahara
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Sin entrar en análisis profundos,
parece oportuno decir quetodoslos
trabajos que se desarrollan en el
ámbito del Ejército, ya sea en cuar
teles generales, unidades u otros
centros y organismos. son importan
tes siempre y cuando gusten y, por
consiguiente, se realicen con dedi
cación e ilusión. Todos los dientes de
un engranaje son importantes ycon
tdbuyen a su funcionamiento, En re
sumen. todos somos necesadosy no
podemos trabajar los unos sin los
otros porque todos somos funda
mentaies para sacar adelante esta
ilusión común que es el Ejército, que
es España.

Con este ánimo se debe decidir,

EL CURSO DE ASCENSO

Es ahora, en el momento de rea
hzor el Curso de Ascenso a Coman
dante de la Escala Superior, cuan
do se plantean todas estas dudas e
inquietudes, por lo que es indicado
hacer algunas consideraciones.

En el actual estado de los cosas,
y teniendo en cuenta lo importan
cia que tiene para el futu
ro. seria deseable que.
con  la  suficiente an
telación o la convocato
ria  de una promoción
para la realización del
mismo, cada Capitán
recibiera una comunica
ción personal en laquese
especificará el baremo
desglosado por concep
tos como condecoracio
nes, cursos, diplomos, es
tudios civiles, idiomas.
destinos, misiones interna
cionales, calificaciones,
publicaciones, etc., y
muy importante, el pues
to relativo que, de acuer
do  con ese baremo, se
ocupa en la promoción,

Con esta ((nota)) y de
acuerdo con sus aspira-

ciones y/o preferencias, coda
Capitán podría decidir qué es lo
que quiere hacer, analizar si real
mente va a poder hacerlo y el
esfuerzo que le supondrá, De esta
forma, podria planificar con la sufi
ciente antelación, la intensidad del
trabajo previo a la realización del
citado Curso de Ascenso para, así,
alcanzar sus objetivos.

Actualmente, esta comunica
ción no existe, y esto conlieva un
considerable esfuerzo para alcan
zar los máximas calificaciones en el
Curso de Ascenso, esfuerzo que.
evidentemente, merece la pena
cuando se alcanzan los objetivos
deseados, pero que produce en
algunos casos uno gran desilusión
y  frustración cuando, a pesar de
haber obtenido excepcionales
puntuaciones, no se obtiene la
meta apetecida.

Hay que hacer una puntualiza
ción respecto a los baremos, Los
baremos, en cuanto asignación de
determinada puntuación a cada
concepto, son indiscutibles, ya que
son decisiones del Mondo; lo que sí
se debería conseguir es que tuvie

ron una considerable permanen
cia en el tiempo porque no parece
lógico que promociones consecu
tivos sean clasificadas con di
ferentes crfteos.

Hoy, el Curso de Ascenso o Co
mandante de lo Escala Superior pa
rece tener más que el carácter de
un curso de perfeccionamiento o
capacitación para el desempeño
de cometidos en un determinado
empleo, el carácter de oposición
para el acceso al Curso de Estado
Mayor, Oposición en la que no opo
sitan todos, porque no todos tienen
los mismos gustos y aspiraciones,

El Curso tiene lo finalidad de re
cicloje y actualización de conoc’h
mientos hasta nivel batallón o gru
po en lo Fase Específico y en a Fase
interarrnas. Cito textualmente la do
cumentación de los citadas Fases:

a)  Finalidad de la Escuela Inter
armas: Proporcionar o los
alumnos el conocimiento de
la  Cooperación Interarmas,
de la Logística y de los Ser
vicios, así como otros mate
rias complementoos, con lo
ompl’rtud que requiere el ejer

____       cicio del Mondo en
los empleos de Co
mandante, Teniente
Coronel y Coronel.

b)  Finalidad del Curso:
Capacitar o los Copi
tones alumnos de la
Escala Superior del
Cuerpo General de
los  Armos paro el
desempeño de los
cometidos corres
pondientes o los em
pleos de los cotegod
as de Oficial Supedor.

En los objetivos de lo
Fase Interarmas se cito
como tal, y en último lugar,
«Coadyudar a la Clasifica
ción de Mandos», pero es
objetivo, no finalidad.

Ahora el Curso se percibe
como Curso de Clasificación,;1]

Formación;0]

¿Es preciso obtener e/Diplomo de Estado Mayor para triunfar en
nuestra carrero?

35



y predsamente para el Curso de Esta
do  Mayor, y no como Curso de
Capacitación para el desempeño de
los comeiídos correspondientes abs
empleos de Oficial Superior, que es
la finalidad,

Esta situación, motivada por
no estar desligada el Curso de
Ascenso del  de  Estado
Mayor, convierte un curso y
etapa profesional muy im
portantes y a los que
debería sacarse el máxi
mo rendimiento, en una
desmedida competi
ción no por aprender,
sino por sacar «bue
nas notos)’, con
ceptos que aun
que  relacionados, no
siempre von unidos.

Así las cosas, es lógico pero no
por ello menos triste, que se escu
che esto:

—  «Qué puntúa más, los exá
menes o los temas? Los exá
menes. Pues entonces para
e/tema lo justo.

—  Tú vas a exponer. Dime qué
preguntas quieres que te
haga y asi quedamos bien
las dos.»

CONCLUSIÓN

—  Habría que desligar com
pletamente e! Curso de As
censo del de Estado Mayor.

—  Al Curso de Estado Mayor se
debería optar por el sistema
de oposición.

—  La oposición para el Curso
de  Estado Mayor debe ser
anterior a la convocatoria
del Curso de Ascenso.

—  Coma el Curso de Estada
Mayor es más completo y de
mayor duración, los Capita
nes que superaran la oposi
ción o Estado Mayor no de
berían realizar el Curso de
Ascenso.

Con esto se conseguiría:

—  Mayor rendimiento cualitati
vo en el Curso de Ascenso.

—  Mayor reconocimiento y es
tima, por parte de los alum
nos, del Curso de Ascenso.

—  Menores índices de frustra
ción.

—  Menor gasto económico pa
ra el Estado.

ANTONIO MARTÍNEZ Y DE LOS Rsvss
Capitán  CGA.ES (Infantería)

Desligar el Curso de Ascenso del de Estado Mayor
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El  Nuevo Carro
“Leopard 2 A5”

ANTONIO J. CANDIL MUÑOZ
Teniente Coronet (Infantería) DEMA un que e! carro LEOPARD 2

entró en servicio en 7979.
había sida inicia/mente
concebido can un enorme
potencia! de pasibles mejo
ras y futuros desarrollos, uno

de cuyos primeras resultados es el
que aharase denominará Leapard

2.45, que va a equsØar, en primer
lugar a las denominadas Fuerzas
Pesadas de Reacción (SCHWERE
KR!SENREAKT/ONSKRAFTE) de lo
Bundeswehr, ya/mismo tiempo de
manera gradual al Ejército de Tie
rra sueco, que adquirió a principias
de  / 994 este carro poro fabricar/o
en  su país. Si todo se desarrolla
coma está previsto, apartirde 7998
el LEOPARO 2.45 también equipo-

rá al Ejército español. Holanda y
Suiza tienen previsto igualmente
modificarlos que ahora tienen, par
este modelo.

El nuevo modelo A5 incorporo
al dlseñQ inicial todos las enseñan
zas derivadas de tos recientes con
flictos. los expedenclas obtenidas
del  empleo de las distintas vane

Visto dei coito LEOPARO 2 A5 con el nuevo es quemo de pintura En principio este será el corro que tabrícorán en Espoño nuestros industrias.
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dades hasta ahora en servicio, así
como de los equipos y accesorios
utilizados hasta el presente. Bási
camente las mejoras introducidas
son los siguientes:

—Potencia  de fuego: empleo
de  municiones mejoradas
para el cañón de ánima lisa
de  120 mm, tanto de ener
gía cinético (KE). como poli
valente  (MZ). Asimismo
resulta posible introducir
como arma principal, una
nueva versión del cañón
RHEINMETALL de mayor lon
gitud (55 calibres) en lugar
del  actual (44 calibres)
—conviene señalar que la
OTAN tiene en estudio la
adopción de un cañón de
140 mm. de ánima lisa, lo
que también sería posible
paro el LEOPARD 2—.

—  Protección: Mejora consi
derable y aumento del blin
daje, que incluye un nuevo

diseño de la parte frontal de
la  torre (más parecida
choro a los primeros prototi
pos) y de la proa del carro.
Asimismo se ha incrementa
do la protección del techo
y  partes superiores contra
armas de tiro vertical como
tas bombas de dispersión
lanzadas por aviones, heli
cópteros o artillería, Aunque
el resultado ha supuesto un
aumento de unas siete
toneladas en el peso del
carro, gracias al motorMTU
MB Ka 501, la relación po
tencia/peso se mantiene
alrededor de las 25 HP/tm,
una de las más elevadas y
prácticamente no alcanza
da por ningún otro carro del
mundo.

—  Operatividad: sistemas de
visión diurna/nocturna inde
pendientes para el jefe de
carro, sistema de navega

ción GPS y posibilidad de
dotación de un sistema inte
grado de mando e infor
mación para dirección del
combate.

Los demás componentes son
idénticos o sólo con mejoras relati
vas respecto a los utilizados en la
versión A4.

CONCEPCIÓN, DISEÑO Y
EVOLUCIÓN DEL CARRO
LEOPARD 2

Ya durante la fase de produc
ción del LEOPARD 1, la empresa
PORSCHE recibió el encargo de
estudiar sus posibles mejoras para
aumentar su eficacia. Estos estu
dios se completaron en 1967,
momento en el que la RFA! y los
EE.UU. se pusieron deacuerdo para
desarrollar un carro de combate
que respondiese a las necesidades

Vista frontal de/corro LEOPARD 2 ,A4.
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de  ambos ejércitos, iniciativa que
desembocó en el llamado pro
yecto MBT-70, proyecto que nunca
llegó a materializarse pero que, a
la  larga, dio origen tanto al Ml
ABRAMS como al LEOPARD 2, al
cancelarse definitivamente y pro
ceder ambos países a desarrollar
sus propios proyectos nacionales,

ALEMANIA procedió a desarro
llar nuevos elementos pora mejorar
el LEOPARD 1 que, a su vez, servi
rían como elementos de base en
la concepción de un nuevo carro.
En 1968 KRAUSS-MAEFEI recibió un
encargo por valor de 25 millones
de  marcos para el desarrollo de
dos prototipos de un nuevo mode
lo  de carro, prototipos que real
mente dieron origen a las variantes
A3 y A4 del LEOPARD 1, En 1969, tras
el fracaso del MBT-70, se procedió,
utilizando la experiencia acumula
da, al diseño de los prototipos que
serían llamados EBER (JABATO) y
KEILER (JABALÍ).

En 1910, el Gobierno alemán
decidió proceder al diseño de un
nuevo carro de combate que sería
yo, esta vez, conocido como LEO
PARD 2. Entre 1972 y 1974 KRAUSS
MAFFElpusoa punto lóchasisy 17
torres como integrantes de los
diversos prototipos. Todos utHiza
ban, no obstante, la caja de cam
bios automática RENK y el motor
Diesel MTU, pensados para el MBT
70. DIez forres fueron equipadas
con  un cañón RI-1EINMETALL de
ánima lisa de 105 mm y los restan
tes con un nuevo cañón, también
RREINMETALL, de 120 mm y de
ánima lisa igualmente. Dos de los
chasis fueron dotados de una sus
pensión mejorada, derivada de la
clásica de barras de torsión, que
incorporaba unos amortiguadores
de fricción.

En 1974 los EE.UU. y ALEMANIA
firmaron un acuerdo, mediante el
cual  se comprometían a armoni
zar y homogeneizar en lo posible,

sus respectivos programas de
carros de combate, Resultado de
ello fue el desarrollo de una versión
considerada como más barata y
sencilla para conseguir el bene
plácito norteamericano, llamada
LEOPARD 2 AV (AUSTERE VERSIÓN)
aunque, en realidad, era una ver
sión diferente (ANDERER VERSION)
y no necesariamente más barato.
Precisamente esta versión seria la
que daría origen al actual LEO
PARD 2 de serie, hasta el modelo
A4. Los aspectos en que os ejérci
tos alemán y norteamericano pre
tendían llevar a cabo cierta nor
malización eran: motor principal,
transmisión, dirección de tiro, visión
nocturna; puntería, tren de rodaje
y armamento principal.

El LEOPARD 2 AV fue probado y
experimentado en los EE.UU. entre
1976 y 1977, tanto con cañón de
105 como de 120. y aunque el Ejér
cito norteamericano prefirió el Ml
ABRAMS, como cabía esperar, sí

Un carro LEOPARD 244 en el transcurso de las pruebas efectuadas en El Goloso en abril de 1995
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adoptó,  en cambio, el cañón
RHEINMETALL de 120 mm, arma
que equipa al ABRAMS desde la
versión Al. introducida en 1985, En
1977 el Ejército alemán hablo con
tratado  con KRAUSS-MAFFEI la
fabricación en serie de 1800 LEO
PARD 2 de los que 990 serian cons
truidosporKMy8l0 porKRUPP MaK.
En 1982 se estimó el coste total del
programo en 5.100 mIllones de DM.

Los primeros carros en serie fue
ron entregados en 1979 (6). con
una producción de 100 unidades
en  1980, 220 en 1981 y 300 ya en
1982; la producción se fijo en 25
carros al mes. La distribución en
lotes de producción fue la siguien
te,  consignóndose asi las modifi
caciones sucesivas:

Lote 1: 380 carros denomi
nados  LEOPARD 2,  sin
cámara térmica, dotados
con sistema pasivo de inten
sificación de luz PZB 200 y

sensor de viento transversal
(1979-81).

•  Lote 2: 450 corros denomi
nados LEOPARD 2 Al, sin
sensor de viento transversal.
pero  dotados ya  con
cámara térmica con nue
vas bocas de llenado de
combustible, comparti
miento de herramientas y
protección de la escotilla
dei jefe de carro (1981-83).

•   Lote 3: 300 carros idénticos
al  lote 2. Los primeros 380
carros del lote 1 son mejo
rados hasta este nivel, pa
sando a denominarse LEO
PARD 2 A2 (1983-84).

•   Lote 4: 300 carros denomi
nados LEOPARD 2 A3, dota
dos de unas rejillas de pro
tección  del  escape
diferentes, un nuevo mode
lo de freno de aparcamien
to  y un nuevo equipo de

comunicaciones SEM 80/90
(1984-85).

•  Lote 5: 370 carros denomina
dos LEOPARD 2 A4, disponen
dedireccióndetiroconcom
putador digital. protección
de la tripulación en caso de
explosión interna, nuevo sis
tema de extinción de incen
dios y diferente tipo de pintu
ra (1985-87). Todos los carros
anteriormente fabricados
son mejorados de forma gra
dual hasta este nivel, siendo
a vañante A4 la última fabñ
cada y en servicio.

Posterlormente,ya en 1987,a fin
de sustituir los carros LEOPARD 1 A4
de  la 10.° División PANZER, que se
iban a entregar a TURQUIA, en vft
tud de un acuerdo bilateral, se con-
trató un nuevo lote (Lote 6) de 150
carros LEOPARD 2 A4. La produc-.
ción contlnuó a un ritmo de CINCO
carros al mes, y se contrató en 1989

Carro LEOPARO 2 A4 provisto de Schnorkel, efectuando el poso de un curso de agua
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un séptimo lote (100 carros) y un
octavo (l5carros), todosellos igual
mente de a versión A4.

Así, el total de carros construidos
para el Ejército alemán supone la
cifra de 2.125 LEOPARD 2.

Exportación a otros países

—  Holanda
En 1979 el Gobierno holandés

contrato la adquisición de 445

42

carros LEOPARD 2, que fueron
entregados entre 1982 y 1986, por
un valor total de unos 2.100 millo
nes de DM. La industria holandesa
recibió a cambio compensaciones
por  valor de un 60 por 100 del
importe del contrato. La versión
holandesa del LEOPARD 2 va dota
da  con armamento secundario
diferente (FN en ugar de MG-3).
distintos lanzahumos. un periscopio
de conducción nocturna pasivo y

también diferente equipo de
comunicaciones.

—  Suiza
En 1983, tras evaluar el corro

norteamericano Ml ABRAMS y el
LEOPARD 2, el Ejército suizo optó
por el LEOPARD, contratando un
total de 380 carros, de los cuales los
primeros 35 serían fabricados en
ALEMANIA y os restantes en la pro
pia SUIZA, en los talleres federales
de THUN. Los carros suizos son dén

E/carro LEO PARO 2 A4, De este modelo se recIbirán 108 corros entre 1995 y 1996



ticos a los alemanes, exceptuando
el armamento secundaria y el equi
po de comunicaciones.

—  Suecia
En 1993, después de haber

evaluada durante seis meses en
suela sueca un ejemplar de cada
una de los tres carros accidentales
más modernas en servida, el LEO
PARD 2. el Ml A2 ABRAMS y el LE-
CLERO francés, el gobierna sueca
decidió adquirir el LEOPARD 2, en
su última versión, LEOPARD-2 A5,
aun ni siquiera en servicio en el pro
pia  Ejérc[ta alemán y descrita al
camenzar este trabaja. En princi
pia,Suecia fabricará 120 unidades
del LEOPARD 2 A5, datadas can sis
tema integrada de conducción
del  combate, y se reserva una

apción sabre 90 carros inás. Asi
misma llevará a caba la adquIsi
ción de unas 110 carras usadas
LEOPARD 2A4 que. según todas las
indicias, padrion proceder de
excedentes del Ejército holandés,
tras el anuncio efectuada par el
Gobierna de LA HAYA de reduc
ción de efectivas.

Para ESPAÑA la previsible incar
paración de las carros LEOPARD 2
supone alga más que la adquisi
ción a dotación de un nueva siste
ma de armas paro el Ejército de
Tierra. En primer lugar, va a hacer
pasible que nuestras unidades
estén, finalmente, a la altura de sus
homólogas aliadas, pera, al misma
tiempa, va a impulsar atras sub
programas de las que andamos

muy necesitados (corros lanza-
puente, carros de zapadores, AAA
ATP,.), En última lugar va a per
mitir a nuestra industria de defen
sa pesada, integrarse can las
demás industrias europeas y, con
todo el esfuerzo que ella pueda
conllevar, seguir su ritma, para
entrarcan buen pie en el siglo veni
dera. Del mismo modo, garantiza
rá la permanencia de un sector
ocupacional, precisamente en un
momento en que las condiciones
del mercada de trabaja no san
excesivamente optimistas.

Antonio J. Candil Muñoz
Teniente Coronel CGA. ES.

(lnfantea) DEM

El nuevo cano LEOPARD 2 A5. Obsérvese el nuevo frente de la torre y la prao del chasis
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La  Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales

(EMMOE) no es sólo un centro de enseñanza, sino algo

labor docente une un amplio abanico de

investigación, organización de actividades,

en  campañas y expediciones que le han
*0  a la seriedad y rigor de su enseñanza,

rncimiento internacional que redunda

rcito  y de España.
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e  todos es sabida
su existencia. pero
muy pocos cono
cen  la naturaleza
exacto de sus activi
dades y el potencial
que, como moder

no centro técnico de preparación,
of rece y puede aportar ante los
nuevos retos y escenarios cam
biantes a los que el Ejército intenta
enfrentorse.

De eso se trata en el presente
DOCUMENTO: de presentar, por un
lado, lo que la Escuela es en este
momento, y de atisbar, por otro, lo
que puede llegar a ser.

Los Cursos de Montaña y de
Operaciones Especiales suponen
el nervio de la EMMOE, su razón de
ser. En su favor se mueve todo el
entramado de la Escuela y a ellos

van  dirigidas los experiencias y
conclusiones del resto de activida
des. Su exposición permitirá cono
cer, con cierta amplitud, el esque
ma general de las enseñanzas
impartidas. Conviene señalar aquí
que son cursos dinámicos, en con
tinua evolución, con las técnicas
mós avanzadas y orientados siem
pre al perfeccionamiento de los
Mandos actuales y futuros.

La Jefatura de Investigación y
Doctrina requiere, también, capí
tulo aparte, pues sus experiencias
actualizan materiales, técnicas e
incluso doctrina, tan necesarios
para una constante puesta al día.

Otros órganos de la EMMOE no
se tratan particularmente, pues su
mero enunciado los define. Así la
Jefatura Económico-Administro uva
o  los Servicios de Asistencia Sanita-

ria, Veterinario o Religioso. Convie
ne, no obstante, dejar constancia
de su orientación «montañera» (tra
tamiento de congelaciones, eva
cuacionesy rescates de víctimas de
avalanchas, bromatología en altas
catas y frío intenso).

La Unidad de Apoyo y Servicios,
ademós de proporcionar estos últi
mos a toda la Escuela, contribuye
a  los cursos, fundamentalmente
con las Compañías de Esquiado
res-Escaladores y Operaciones
Especiales de imprescindible parti
cipación en cuantos temas de ins
trucción y combate llevan a cabo
los alumnos,

Recoge el DOCUMENTO, por fin,
unos capítulos dedicados a equipos
deportivos militares y campeonatos
nacionales e internacionales quela
EMMOE organiza. Sú existencia noes

Patrullo sr, túnel
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Rescate en prieta

gratuita. Ha permitido, por un lado.
que España esté ola oftura de os pri
meros países del mundo en exped
dones punteras. El reconocimiento
y  prestigio que lleva consigo no es
despreciable: suscita respeto yaten
ción internacionales. Pero, además,

todas sus experiencias e Investiga
ciones revierten en beneficio de los
cursosyen el perfecclonamiento,en
suma, de nuestros Mandos.

En otro orden de ideas, resulta la
Escuela lugar de encuentro ade
cuado para una serie de eventos
de  distinto a’cance. ((Encuentros))
de  Escuelas Militares de Montaña
de diversos países, enriquecedores
y necesarios para estar en la punta
de lanza de la enseñanza en mon
taña y para daro conocer nuestra
propia labor y la de nuestras uni
dades. Reuniones, también, de
antiguos montañeros y ((guerrille
ros)) que vienen a potenciar con su
ejemplo el afán de los más jóvenes
y  a dar fe de lo imperecedero del
«espíritu montañero.

El perfeccionamiento de los
alumnos y ese espíritu caracterísli
co de cada curso, no serian posi
bles en otro ambiente, La Escuela
Militar de Montaña lleva ya cin
cuenta años en sus instalaciones de
Jaca y Candanchú y ya forma

parte del paisaje
de ambos lugares.

El entorno, la dureza
del clima y las dificultades del
terreno marcan la dIferencia con
otras unidades y con otros cursos
Hacen que, en la formación de los
alumnos, se alcance ese grado de
sacrificio, de austeridad, de iniciati
va en el vencimiento de las dificul
tades, que tienen aplicación no
sólo en unidades de Montaña o de
Operaciones Especiales, sino en
todas las del Ejército en que los Man
dos perfeccionados en la Escuela
desarrollan su actividad profesional.

Y en esta flneo intento la Escuela
superorse día a día. Tras especializar
en Montaña a más de 2.500 Man
dos de los tres Ejércitos y de catorce
países extranjeros; y en Operaciones
Especiales a más de 1.250. entre
ellos 57 de 18 países: tras haberorga
nizado en diversos momentos cursos -

de  evaluadores de unidades de

7rador en nieve
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Montaña, de coordinación de
esquí-escalada, etc,, no permane
ce pasiva en los niveles alcanzados.

La diversidad de las misiones
posibles en el marco de la ONU, los
situaciones surgidos y las previstas
en el futuro, plantean la necesidad
de  una gran preparación para
actuaciones en tiempo frío, en to
do tipo de escenarios y en ambien
tes de extremada dureza, hacia los
que a Escuela está fundamental
mente orientada. Los actuales
conflictos (Yugoslavia, Chechenia,
etc.) vienen a confirmarla necesi
dad de tal preparación, que sólo
la EMMOE puede afrontar.

El Plan Norte, como instrumento
necesario paro hacer frente a los
objelivos que el nuevo marco estra
tégico impone, nos presenta, entre
otras acciones, el binomio reduc
ción-modernización. No parecen
muchas las posibHidodes presupues
tarias para la modernización de los
materiales. Pero lo «modernización»

de las unidades pasa por el perfec
cionamiento del factor humano, La
enseñanza, en esa área, no puede
sino potenciarse, en un ejercicio de
coherencia con los planes.

Lo especialación de los militares
de empleo debe incluirse indefecti
blemente en el mismo razonamiento.

El perfil de carrera definido como
el  «conjunto de actuaciones que

débe seguir el m///tar de carrera en
sus sucesivos empleos, de manero
que pueda completar y perfeccio
nar su formación y desarrollar su
vida profesional según sus preferen
cias y aptitudes y de acuerdo con
los intereses del Ejército», quedaría,
a nuestro entender, totalmente des
dibujado e incompleto sin la inclu
sión, en lo mayoría de los casos, de
un curso de preparación «física» en
los primeros años de carrera que
completara la formación y habilita
ra al alumno para actuar en cual
quier ambiente y escenario,

Todo lo hasta ahora expuesto no
es sino un esbozo de los retos que el
signo de los tiempos nos exige y a los
cuales la Escuela Militar de Monta
ña y Operaciones Especiales inten
ta  odelantarse, atisbando en sus
estudios más allá del primer horizon
te,  para que estos primeros cin
cuenta años de su existencia se
vean continuados en la línea ascen
dente que se ha sabido marcar.

MANUEL LozANo
LABARGA

Coronel CGA.ES
(Infantería) DEM.

Director de
EMMOE.

Ayuda al compañera

La ck. de Esquiadares-Escaladares ascendiendo par un corredor
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AMANDO ALONSO ÁLVAREZ
Teniente Coronel (lnfanteña) DEM.

a  primero ideo que es
necesario resaltar res
pecto a los cursos que se
imparten en esta Escuela.
esque cualquiera de ellos

representa una experiencio inolvi
dable para los que han tenida la
suerte de realizarlos, ya que cons
tituyen una sucesión constante de
actividades, situaciones y viven
cias que ponen a prueba de una
forma casi permanente el afán de
superación, el espíritu de sacrificia,
el compañerismo, la iniciativa, el
concepto de la responsabilidad,
etcétera, que se traducen en uno
satisfacción inmensa cada vez
que, en esa lucha contra uno mis
mo,acaba triunfando lo mejorque
cada una lleva dentro.

Las Cursos de Montaña se divi
den en:

•  Curso Básico de Montaña
Estival,

•  Curso Básico de Montaña
Invernal.

•  Curso Superior de Montaña.
La  razón de  su estructuro

actual resulta de la necesidad de
contar con un número suficiente
de  Mandos con experiencia y
conocimientos específicos de
Montaña, con la adecuada cua
lificación táctica, técnica y de
procedimientos. que aconseja es
tablecer un sistema progresiva
para dirigirlas a un amplia sector
de  oficiales y suboficiales, consil
tuyenda a la vez una forma de
complementar y consolidar las
conocimientos ya adquiridos en
las Academias.

Los Cursos Básicos de Montaña
tienen una finalidad común. Se
diferencian par su aplicación con
creto alo época del año en que se
desarrollan, marcada deforma ter
minante par la climatología, que
confiere a la montaña fisonomía y
características diferentes, abliga a
emplear distintas medios y ténicas
para la vida y el movimiento, con
diciana las pasibilidades del com
bate e influye con intensidad sobre
el armamento, material y equipo, y
también sobre el hombre.

En ellas se imparten unas cono
cimientos mínimas indispensables,
aunque suficientes, para experi

mentar el ambiente de montaña,
sus diferencias con el llana y para
obtener el nivel táctica y técnica
en  este medio, necesarias para
mandar pequeñas unidades de
montaña.

CURSO BÁSICO DE MONTAÑA
ESTIVAL

El Básico Estival se lleva a cabo
entre la segunda quincena de sep
tiembre y finales de octubre. Se
realiza con base en Jaca y Can
danchú, cuyo entorno geográfica
facilita la puesta en práctica de

Ante/a grandiosidad de la mantaña
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todo tipo de actividades de forma
que Fas clases teóricas tengan su
rápida y eficaz aplicación sobre el
terreno.

Su desarrollo, con base en Can
danchú y Jaca, puede resumirse
diciendo que es una preparación
progresiva para realizar unas prác
ficas de vida, movimiento y de
combate en montaña estival, que
constituyen la materialización de
los objetivos planteados.

Indudablemente Fo técnica de
escalada, aun en el nivel que a un
Curso Básico corresponde, tiene un
peso específico importante, puesto
que es una magnífica herramienta

moral y material para potenciar los
valores que en muchas ocasiones
precisa demostrar todo Mando de
Montaña, Concretamente el afán
de superación y el concepto de res
ponsabilidad, por las dificultades

Prácticas de escalada

que hay que vencer, los riesgos con
trolados que en muchas ocasiones
hay que asumir y por la seguridad
que siempre debe primar en estos
movimientos. Todo ello, junto a los
conocimientos tácticos necesarios,
apoyados en el conocimiento del
terreno y un buen entrenamiento
para marchar, conseguido progre;1]
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sivamente, va a constituir la base
para la mejor realización de activi
dades de vida. movimiento y com
bate en montaña.

La intensidad del curso es un
atractivo más, así como el constatar
día a día la superación de las difi
cultades. Un ejemplo es la escala
da, en la que se experimenta la pro
gresión desde el principio, cuando
para muchos es la pdmera vez que
se ha de superar una pared asegu
rada por una cuerda, hasta llegar a
comprobar que el cuarto grado de
dificultad ya resulta pequeño.

Las prácticas de combate en
montaña tienen la noche como
telón habitual, se desarrollan sobre
un terreno que si antes no se ha
aprendido a conocer, difícilmente
se podrá emplear: a ello contribu
yen las prácticas de vida y movi
miento. realizadas en zonas con
cumbres cercanas a los tres mil
metros y llevando encima todo lo
necesario para vivir y combatir,

Así llegamos al final de este curso.
después de haber dado un repaso a
la táctica, topografía y tiro, primeros
audlios y bromatdogia, conocimien
to y atenciones al ganado, conser
vación de efectivos y entretenimien
to del armamento, material yequipo.

Un buen dio de morebo

CURSO BÁSICO DE MONTAÑA
INVERNAL

Tiene la misma duración que el
Estival y la realizan los mismos Ofi
dales y Suboficiales que finalizaron
con éxito el Estival: ésto es una con
dición normativa lógica puesto
que ambos son complementarios,
y aunque, por su estructura modu
lar. los conocimientos que en cada
uno se adquieren son ya de apli
cación práctica en las unidades, la
necesidad de que éstas puedan
actuar en todo tiempo y. obvia
mente. el completar una especia
lización ya iniciada, aconseja esta
disposición.

En éste, el escenario cambia radi
calmente: la nieve y el telo canfie
ren a la montaña una particular fiso
nomía, modificando los accidentes
del terreno y oponiendo grandes difi
cuftades a toda clase de movimien
tos: a su vez, las condiciones climato
lógicas pueden alcanzar extrema
dureza, incrementando su influencia
sobre el hombre y los medios, y de
forma terminante sobre las pSbilida
desde aprovechamiento del terreno,

Este curso constituye otro primer
paso, elemental pero muy impor
tante. para superar con éxito las
dificultades que opone la monta
ña invernal y su climatología a la
vida, movimiento y combate.

Las instalaciones de la Escuela
en Condanchú acogen a prof eso-
res y dumnos del curso, Las prime
ras actividades tienen por objeto
aprender a moverse a través de un
medio que en invierno presenta
unas condiciones totalmente dife
rentes al resto del año.

La técnica de esquí adquiere un
notable peso especifico, en seme
jante medida al que recibió la esca
lada en el Estival. Es necesario que
sea así, porque es el procedImiento
que permIte aprovechar las nuevas
condiciones de la montaña en

Comino de lo cumbre
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beneficio prop’, al permitir el movi-  conocimiento de la montaña  una aproximación ozona,
miento con soltura y rapidez; si se
carece de esta destreza, los des
plazamientos serán muy limitados y
de muy corto radio de acción. Sólo
en determinadas condiciones de la
nieve podriamos adentramos a pie
en la montaña y siempre en disposi
ción de tener que emplear otros
medios auxiliares, concretamente
los crampones y el piolet. loqueo su
vez exige conocer adecuadamen
te su utilización,

Pronto comienzan a verse losfru
tos del esfuerzo diario: la confianza
en una mismo es, en este caso, uno
de  los valores que más se perfec
cionan; progresivamente se va
aumentando en soltura, y lo que
parecia imposible unos días antes,
al  final se consigue superar. Can
danchú, Astún. Formigal... son los
centros de esquí donde se realizan
estas prácticas. Actividad que evi
dentemente no es la única; el

invernal exige otras, como son las
desocorroysalvamentoen aludes,
evacuaciones sobre nieve, em
pleo de raquetas para la marcha,
construcción de diversos tipos de
estacionamientos en nieve (iglú.
foso de nieve, etc.), recorridos de
duración y dificultad progresiva.
hasta realizar marchas de jornada
y  doble jornada. y en las que pre
cisamente el vivac es en nieve (no
cabe duda que constituye una ex
periencia inolvidable dormir en iglú
por primera vez).

Las prácticas de primeros auxilios
son muy necesarias, ya que es pre
ciso responderla mejor posible a los
accidentes que puedan sobrevenir
en situaciones de aislamiento; igual
mente lo son las de bromatología
para mejor dosificación y aprove
chamiento de los recursos,

La Táctica ocupa un lugar pre
ponderante mediante la instruc

ción  de combate
Individual y colectiva
en terreno nevado,
la realización de ejer
cicios de patrullas y
golpes  de mano,
ocupación de pun
tos  importantes,
estudio y resolución
de  temas tácticos,
tiro y comprobación
de sus efectos sobre
fortificaciones en
nieve, etc.

Finalmente,  la
aplicación de  los
conocimientos
adquiridas se pone
de  manifiesto me
diante  la  fase de
vida y movimiento en
montaña invernal y
lo  fase de combate
en  nieve, realizada
normalmente con
apoya de helicópte
ros y  que consiste
generalmente en

ocupación nocturna de
collados, organización de
su defensa, incidencias y,
posteriormente, un replie
gue o un avance sobre el
correspondiente valle. La fase de
vida y movimiento consiste en una
travesía sobre esquis con todo el
equipo, de varios días de duración,
generalmente sobre la cabecera
del río Gallego. Comprobamos el
cambio experimentado en menos
de  mes y medio, viendo cómo
somos capaces de movernos en la
montaña nevada y de descender
esquiando por pendientes de tipo
media y con nuestro equipo a la
espalda.

CURSO SUPERIOR DE MONTAÑA

El Curso Superior de Montaña es
el  que realmente pone de mani
fiesto la capacidad de enseñanza
de la Escuela en el ámbito de mon
taña. Los cursos básicos, por su
duración y experiencia inicial de los
alumnos, alcanzan un buen nivel,
siempre perfectible por supuesto,
pero este nivel en sí mismo consti
tuye un techo que viene señalado
por la armónica distribución de las
materias que se imparten, la dura
ción de los cursos y la experiencia
inicial de los alumnos.

El Curso Superior constituye un
salto cualitativo en los niveles a
alcanzar respecto a los básicos,
ocupando además la formación
permanente del profesorado un
notable peso específico en los
aspectos militar y montañero: a su
vez, si en los cursos básicos todo el
material que se emplea es el regla
mentario, en el Superior se da paso
a otros más técnicos que al propi
ciar una elevación general de os
niveles. facilitan un mejor aprove
chamiento del reglamentario.

Una buena parte de los alum
nos han practicado y perfeccioSuperación de una pared de nieve dura
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nado en sus unidodes los conoci
mientos adquiridos en los básicos;
esta experiencia es un bagaje
muy notable que facilita la reali
zación del Superior y la consi
guiente elevación de niveles que
redundará en el de las unidades
de  Montaña, que será mayor
cuanto  mejores sean nuestros
diplomados y así conseguir su
homologación con las de nues
tros aliados.

El Curso Superior de Montaña
abarca dos fases: Invernal y Estival.

CURSO SUPERIOR DE MONTAÑA
INVERNAL

En esta fase hay uno primera
parte  que duro normalmente
hasta fin de marzo, donde prima
un  aspecto técnico: el perfec
cionorniento del esquí. La realiza
ción de estas prácticas durante
dos semanas en el Valle de Arón
supone un salto en lo técnica muy
notable al poder practicar inten
samente en las pistas de Baquei
ra  Beret, que son sensiblemente
más largas que las de las esta
ciones del entorno de Jaca. La
práctica del esquí de fondo es,
además de un magnífico ejerci

cio  para perfeccionar nuestro
nivel físico, un complemento muy
adecuado para la técnica de
marcha, quetambién se practica
frecuentemente con las de jor
nada y doble jornada. La partici
pación en los Campeonatos Mili
tares de Esqui para Unidades de
Montaña, realizando los pruebas
de  triatlon y travesía, supone un
estímulo, un cultivo del espíritu de
competición y, por supuesto, del
afán  de superación. Las prácti
cas con os caballóros cadetes
de  la Academia General Militar
perfeccionan el nivel de peda

gogia de la técnica de esquí, que
luego aplicaremos en las unida
des, además de ‘convivir con los
futuros oficiales del Ejército de los
que muchos serán nuestros subor
dinados o superiores.

Las prácticas de socorro y sal
vamento en aludes y de evacua
clones en alta montaña nos harán
conocer su peligro potencial y trá
gicas consecuencias, cuando por
desconocimiento o causas abso
lutamente fortuitas se producen
accidentes a los que hay que
saber responder para limitar sus
efectos y recuperar a los acci
dentados,

La técnica de escalada en
hielo, realizada en el Pirineo yen
los Alpes franceses (en el maci
zo de Mont Blanc, donde el año
pasado sufrió un trágico acci
dente nuestro anterior Coronel
Director) con la colaboración
de  la Escuela Nacional de Alta
Montaña del Ejército francés,
nos enseñará a superar corre
dores y paredes de hielo, em
pleando los medios y técnicas
más modernas.

Todas estos actividades, uni
das a los clases teórica-prácticas
de táctica y tiro que completan el
nivel alcanzado en los básicos, el

Construcción de Iglús

Campamento en nieve
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estudio y resolución de temas tác
ticos y la reahzación de multiples
actividades nocturnas, tienen su
aplicación  directa mediante
unas prácticas de vida, movi
miento y combate. Así, en primer
lugar realizaremos ascensiones
con esquís a las principales cum
bres del Pirineo, como el Aneto. el
Monte Perdido, el Posets, etc.,
adentrándonos de lleno en el
ambiente de alta montaña, com
pletando  este conocimiento
mediante una travesía de varias
jornadas por zonas del alto Pirineo
de  Huesca o de I,érida. A conti
nuación realizaremos un tema
táctico de tropas especialistas en
ambiente de alta montaña, con
la  colaboración del Ejército del
Aire y heflcópteros.

CURSO SUPERIOR DE MONTAÑA
ESTIVAL

A  continuación, en esta fase
siguen las sesiones teórico-prácti
cas de Táctica y Técnica Militar
para completar, como en a fase
anterior, los conocimientos adqui
ridos en los básicos. A lo largo del
mes de mayo y principios de junio
se practica intensomente la esca
lada, tratando de obtener la téc
nica más depurada, haciéndolo
sobre palestras preparadoras, de
dificultad y longitud crecientes, y
practicándola en diferentes es
cenarIos: Primero se trabajan las
zonas del entorno de Jaca, en las
proximidades de Confranc y Can
danchú: luego se conocen las
palestras de El Carrascal, cerca de
Pamplona; la escalada de alta difi
cultad. tanto por la longitud de las
vías como por el grado de dificul
tad, se realiza en la zona de los
Mallos de Riglos, de fama interna
cional. donde también se colaba
racon la Escuela Francesa, en con
trapartida a su colaboración en
Chamonix, El salvamento y socorro

en pared reciben también la ade
cuada atención, y muy especial
mente. el establecimiento de
medios semipermanentes de paso,
que ya se vieran en el Básico Esti
val. pero que en éste se practican
con mayor intensidad por la gran
importancia que tiene su aplica
ción en apoyo a las unidades no
especialistas, requiriendo su esta
blecimiento una
particular aten
ción en aras de
la seguridad. Se
guridad que es
una preocupa
ción constante
a lo largo de to
dos los cursos,
por el evidente
riesgo que en
cualquier épo
ca  revisten las
actividades de
montaña,

El  resto del
mes  de junio
contempla  la
realización de
vida  y  movi
miento en mon
taño estival, en
pleno ambiente
de  alta monta
ña.  Recorrere
mos en cada
curso, za- nos
diferentes para
así obtener, pro
fesores y alumnas, un conacimie
miento lo más completo posible
del Pirineo y realizar a continuación
un tema táctico de uni-dades espe
cialistas que, además del am
biente nocturno, profundizará en la
colaboración con otros medios y
unidades.

Finalmente, con las últimas
prácticas de escalada en alta
montaña, que se llevan a cabo en
los Picos de Europa sobre el Naran
jo de Bulnes o «Pico tJrriellu», cuna
del montañismo español, termina

el Curso Superior de Mon
taña, una vez que los nue
vos diplomados han reci
bido su distintivo. Sobre
ellos, y de forma priorita
ria, se ha pretendido in
fundir amor a as tropas de Monta
ña yola Montaña, a esa Montaña
de la que está escrita en la galeria
de caídos de nuestra Escuela:

Amancio Alonso Álvarez
Teniente Coronel CGA. ES.

(Infantería) DEM.
Jefe de Estudios de EMMOE.
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AMANdo ALONSO ÁLVARU
Teniente Coronel (Infantería) DEM,

a  finalidad del Curso de
Mando de Unidades de
Operaciones Especiales,
se centra en proporcio
nar  a los cuadros de

mando los conocimientos necesa
rios para concebir, planear y con
ducir a su nivel, misiones de apoyo
a las operaciones convencionales,
operaciones de gUerra no con
vencional y operaciones especia
es propiamente dichas, así como
asesorar al mando sobre la con
ducción de misiones de esta natu
raleza, concebidas, planeadas y
dirigidas a niveles superiores.

La consecución de esta finali
dad  reviste una dable vertiente.
Por un lado, una vertiente intelec
tual que debe preparar al hom
bre/mando de Operaciones Espe
ciales para desarrollar labares de
asesoramiento y de concepción,
planeamiento y conducción a su
nivel: por otro, una vertiente como
hombre/ejecutor, que ha de con
vertirle en un formidable y magnífi

o

co combatiente. SI el hombre es el
principal elemento de la acción,
en  as Operaciones Especiales,
esta cualidad adquiere valor cate
górico,

La preparación de estos hom
bres se alcanza realizando el Curso
de  Operaciones Especiales, ca-

racterizado por la intensidad y múl
tiple variedad de las actividades
que realiza. Actividades encami
nadas a proporcionar todas las
destrezas necesarias para afrontar
con éxito estas misiones, cuya mul
tiplicidad y peculiaridad obligan a
perfeccionar la iniciativo, cuya
aplicación con acierto se garanti
za mediante la compenetración
con  la misión y con la idea del
mando. También caracteriza a
este curso la permanente atención
para prevenir y reaccionar ante
cualquier cambio de situación y
para garantizar la seguridad ante
los continuos aunque controlados
riesgos que estos actividades
entrañan: así como su duración,
que unide a a intensidad obliga a
una constante lucha contra uno
mismo, en la que el guerrillero
vence mediante un inmarchitable
afán de superación.

El curso dura lo que uno escolar
clásico, y raro es el año que no figu
ra entre sus alumnos algún oficial o
suboficial extranjero o de los otros
Ejércitos, pues su prestigio es nota
ble. sobre todo entre aquellos que
tienen organizadas unidades de
Operaciones Especiales.

Es indispensable superar las
pruebas tísicas correspondientes,

Curso de Mondo
©  uss

Prúchas con explosivos
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así como el tribunal médico militar.
Se desarrolla en tres fases dife

renciados con distinta duración y
finalidades.

Empieza con la fase básica, tase
técnica y de asimilación, que pro
porciona los canocimientos ade
cuados para formar y seleccionar
combatientes de Operaciones
Especiales.

La inmersión del alumno, aun
que progresiva, trata de conse
guirse desde el principio, Es funda
mental asimilar lo antes posible la
mentalidad del curso. Las primeras
semanas tienen por objeto poner al
día  una serie de conocimientos
profesionales básicos, ya adquiri
dos en las academias, pero que es
preciso perfeccionar al máximo
para poder actuar como comba
tiente de Operaciones Especiales,
al que no bastan losde uno normal.
Profundizaremos en las diferentes
clases de armamento, identifica
ción de materiales, criptología,
medios y procedimientos de trans
misión; daremos particular relevan
cia  a a topografía y fotografía
aérea, tratadas can carácter emi
nentemente práctico. que han de
llevarnos a conocer exhaustiva
mente el terreno de actuación, a
memorizarlo Incluso, compene
tróndonos con él rápidamente,
aunque sea la primera vez que lo
pisamos. Toda esto la conseguire
mos mediante una instrucción
basada en frecuentes e Intensos
recorridos topográficos, día y
noche, al principio con medios
auxiliares, como la brújula y el
mapa, la foto aérea, etc.: luego sin
éstos, pues hemos de tenerlo gra
bado en nuestra memoria, ya seo
por haberlo recorrido o por haber
lo estudiado de forma exhaustiva
en el mapa o en la fotografía; reco
rridos que hemos de realizar a la
mayor rapidez posible y sin error,
para alcanzar en el tiempo señala
do los puntos que nos hayan mar
cado, Otro tanto ocurre con la des-

treza que hemos de conseguir paro
obtener y transmitir rápidamente
información con diferentes medios.

Basado en la buena forma física
demostrada para Ingresar, co
mienza el adiestramiento físico mi
litar y de defensa personal que
convertIrán al alumna en un com
batiente atento, dispuesta, segura
de si misma y de su instrucción y con
capacidad para actuar o repeler
con o sin armas, una agresión con
los mismos medias. Realizaremos
prácticas de escalada enfocadas
a  superar los abstáculas que los
accidentes de terreno opongan a
nuestro paso, practicaremos su
franqueamiento can medios auxi
liares previamente instalados o no
(pasamanas, teleféricos, izados y
«rappel», usa de apuñas jumar»,
etcétera), que nos proporcionarán
juntamente con las marchas en
terreno montañoso, realizadas de
día o de noche, la adecuada sak
tura y rapidez de movimientos que
precisamos. Par principio, todas
estas actividades se realizan «todo
tiempa)’. independientemente de
las condiciones meteorológicas,
que precisamente cuanta más des
favorables parecen, más alladas
nuestras son.

Una bien experimen
tada programación de
ejercicios de tiro con

diferentes armas. realizados f re
cuentemente y bajo cualquier
condición, proporciona coma
resultada la obtención de muy
buenos tiradores que además, y
esto es muy importante. saben
sacarle el máxima partida a sus
armas.

El tiempo pasa rápidamente,
faltan horas para impartir todas las
materias que el curso exige. Es
necesaria saber que el aprendiza
je  de estas técnicas no se agoto
oqui;  el curso, en frase de su
Comandante Jefe, es un ((abre
puertas’. A los ya diplomadas
corresponde, haciendo uso del
afán de superación tan perfeccio
nada en el curso, especializamos
más, en alguna o algunas de las
técnicas concretas que abarca.

De pronto, los actividades habi
tuales y el escenario cambian radi
calmente. Es preciso Instruirse en un
medio nuevo, que como procedi
miento de Infiltración tiene gran
valor en las Operaciones Especia
les. El curso se traslado a lo Escuela
Militar de Paracaidismo paro reali
zar el de Mondo de Unidades Para-

Despliegue desde vehtcuios en marcha
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caidistas. A lo largo de él, recibire
mos, en la instrucción previa para
caidista, las enseñanzas necesarias
para afrontar con éxito la prueba
personal que supone el primer salto
y  para manejarnos con el paraca
ídas desde que salimos del avión
hasta que llegamos a tierra!

Realizados los seis primeros saltos,
se continúa con una fase de com
bate paracaidista, caracterizada
por el estudio, preparación y resolu
ción de diversos temas táclicos que
incluyen lanzamiento diurno, noc
turno o en agua yen diversas zonas,

Con el distintivo paracaidista en
el pecho, regresamos a Jaca. Des
pués de uno fase intensa de tiro y
explosivos, entramos de lleno en el
ambiente de la montaña invernal,
Con base en Candanchú, nos Ins
truimos en un nuevo procedimiento
de lnfiftración: el movimiento sobre
esquís. Son días duros e intensos.
pues el tiempo disponible es muy
corto. Para afrontar con éxito una
permanencia prolongada sobre
terreno nevado y realizar los mov
mientos que puedan ser necesats,
es preciso adquirir un mínimo nivel
de  técnica que exige su tiempo,
tiempo del que apenas dispone
mos. Es necesaño quemar etapas y
afrontar con espíhtu de sacrificio los
esfuerzos que nos exijan, Las clases

de técnica de esquL los recorridos
de aplicación diurnosy nocturnos, la
enseñanza y práctida de los dife
rentes tipos de vivac en nieve, las
marchas de jornada y doble jorna

da, la instrucción de combate en
terreno nevado, el tiro en nieve, las
práclicas de crompones y piolet, las
de sacorro y salvamento en alud y
de  evacuación, ocupan lodo el
tíempodisponible, Lasuperaciónde
estas dificultades constituye una
gran fuente de satisfacciones. De a
misma forma que es difícil explicar
los sentimientos que experimen
tamos cuando descendemos en
paracaídas, también lo es en la
montaña cuando, después del
esfuerzo realizado para superar sus
cumbres, descendemos con los
esquís por sus laderas nevadas.

El pórtico de la segunda fase del
curso estó constituido por las prác
ticas de vida, movimiento y com
bate en nieve. Este año, por pri
mera vez, fue posible iniciarlas

4  «Rappei» desde helicópteros
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mediante un salto paracaidista en
terreno nevado, fue el ide febrero
en la zona de Aguas Tuertas (cabe
cero del río Aragón Subordán).

Terminadas las prácticas de
nieve, el curso realiza durante una
semana una serie de visitas a insta-
lociones industriales de interés mili
tar. donde se estudian sus puntos
críticosysus posibikdodes de defen
sa; se completan estas actividades
con prácticas de conducción en
vehículos todo terreno. Esa sema
na, aparte del indudable interés de
sus actividades, sirve de amorti
guador entre los esfuerzos posados
y los que vienen a continuación, en
la Instrucción Intensiva de Comba
te. donde en una serie de das sin
solución de continuidad, de día y
de noche y en permanente dispo

nibilidad, llevaremos a cabo toda
tipo de ejercicios de instrucción
individuaiy colectiva, detiro,expla
sivos, paso de as ptas de aplica
ción, pruebas de decisión, de ais
amiento, tiro instintivo, defensa
personal y adiestramiento físico mili
tar,franqueamento de obstáculos,
primeros auxilios, etc.

Son prácticas que perfeccionan
la  mayoría de las virtudes militares
por el esfuerzo físico y moral que
exigen.

El estudio y asimilación de las dis
tintas asignaturas es también parte
muy importante de esta fase, El
esfuerzo físico no es el único compo
nente. Es necesario prestar a debida
atención y dedicar el tiempo nece
sat  ala Táctica, la Inteligencia. Pla
neamiento y Ordenes de Operacio
nes Especiales, Derecho y Conflictos
Armados, Deontología, Apoya
Aéreo, Empleo de Reilcópteros, Téc
nicas de Combate de Operaciones
Especiales, en Población, en Bosque,
Técnicas de Superivencia, etc.

Finaliza esta fase con un tema
iniciado con una infiltración para
caidista o aérea, de duración inde
terminada y compuesto por varios
ejercicios sucesivos que constitu

yen una comprobación
continua de las capaci
dades que hasta ahora
hemos alcanzado.

Verdaderamente, si
cualquiera de las actividades de
este curso constituye por sí misma
una experiencia inolvidable para
quien lo realiza, esta parte ocupa
un  lugar preponderante en el
recuerdo: las actividades en nieve,
las de la instrucción intensiva de
combate con sus constantes prue
bas personales, la supervivencia
que tanto nos ayuda a conocernos
a nosotros mismos y a los compa
ñeros, la captura de prisioneros, la
evasión y escape, el primer salto
después de Alcantarilla, el «bino
mio guerrillero», etc.. quedarán gra
bados permanentemente, siendo
un marco de referencia ante otras
dificultades que haya que afrontar.

La fase de Aplicación tiene una
importancia capital. Constituye la
manifestación práctica de todos
los conocimientos y habilidades
que  en conjunto hasta ahora
hemos adquirido. Consistirá esen
cialmente en realizar temas tácti
cos de doble acción, con y sin
fuego real, para practicar las misio
nes de Operaciones Especiales.

4
Reducción y registra de prisioneros

Prácticas de supervivencia

Salto paracaidista en nieve

61



Estas misiones dan lugar a una
gran variedad de temas, En el
curso se desarrollan todas las que
as disponibilidades de liempo per
miten, procurando variar cada
año su modalidad o su escenarIo.
Normalmente tienen por objeto:

•  Obtendón de Información.
•  Rescate de prisioneros.
•  Evasión y ecape.
•  Ataque y destrucción de

objetivos con fuego real.
•  Ataque a objetivos en costa.
•  Emboscada, cerco y batida.
•  Ataque y  destrucción o

designación de objetivos de
Mando y Control.

•  Etc,,
Se realizan en colaboración o

con  apoyo de otras unidades
(FAMEf, BRIPAC,unjdades de Mon
taña o de Operaciones Especiales,
Caballería, etc.) y mediando siem
pre un procedimiento de infiltra
ción: aéreo, aeromóvil, lanzamien
to paracaidista, etc.

Incluidas en esta fase yen las últi
mas semanas del curso, se realizan
las prácticas de combate en agua.
Conocidos hasta ahora distintos
medios de infiltración —por terreno
normal, terreno nevado, por aire,
etcétera— se trata ahora de cono
cer un medio de infiltración más, el
medio acuático: en mar, ríos o pan
tanos. En consecuencia, es preciso
practicar el manejo de embarca

clones a remo ya motor, la natación
de superficie y adquirir soltura en el
uso de equipos de buceo autóno
mo, con aire comprimido y oxígeno.

La adquisición de habilidades en
el medio acuático mediante inmer
siones a pulmón libre, la práctica de
sifuaciones de emergencia con o sin
equipos autónomos, la instrucción

de  combate,
las prácticas
de superviven
cia en agua,
de firo y expio
sivos,ylossatos
‘paracaidistas
sobre el mar,
preparan ade
cuadamente
atados para la
realización del
último ejerci
cio del curso,
quizás el más
completo por

realizarse a gran d’tanda de la Base
Operafiva,conapoyonavalyaérea,
y de aftas unidades (Paracaidistas y
de Operaciones Especiales).

Decíamos antes que esta Fase
de Aplicación es de importancia
capital en el desarrollo del curso,
No sólo la es con respecto a las
alumnas, que en ella adquieren lo
necesaria saltura en el mando,
sino respecto a la misma organi

zación del curso. Su importancia
la  determina la categoría, finali
dades y-organización de los ejer
cicios y temas que se realizan y
can  los cuales se pretende res
ponder ya a las necesidades que
genera la importancia creciente
de las Operaciones Especiales en
el  ámbito del Ejército y de as
Fuerzas Armados, traducida en la
gran variedad de misiones que se
derivan de la Información Espe
cial, la Acción Directa y la Ayuda
Militar!

Ro terminado el curso. La sere
na  satisfacción se traduce en
todas los semblantes. Junto con
las compañeros del Curso Supe
rior de Montaña que viven las mis
mos sentimientos, los Oficiales y
Suboficiales de Operacianes
Especiales van a recibir sus Diplo
mas. Con ellas recibirán también
el distintivo que enmarca el puñal
del guerrillero entre las hojas de
laurel y que can la boina verde
serán ya, por siempre, la mani
festación visible de la Impronta
que el Curso de Operaciones
Especiales graba en sus Dipiorna
dos y que éstos transmiten a sus
unidades!

Amando Alonsa Álvarez
Teniente Coronel CGA.ES

(Infantería) DEM,

Buceo con equipos autónomos

Prácticas de bogo con embarcaciones
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Secdón de
 

JOSÉ DEFiN CALLAU GArciA
Teniente Coronel (Ingenieros)

n la sociedad en la que
-  nos ha tocado  vivir,

-    cada vez es más nece
saria la información de
todo  tipo. El Ejército,

como una parte de esto sociedad,
tiene la misma necesidad acu
ciante de tener actualizada la
información en todos sus campos
de  actuación, para poder tomar
decisiones que optimicen los recur
sos disponibles. En esta lineo, la
Escuela Militar de Montaña y Ope
raciones Especiales, a través de su
sección de Investigación y Doctri
na. es la responsable de tener al
dia toda la información referente a
vestuario, equipo, armamento,
material y procedimientos para
ambientes de montaña, climatolo
gía extrema o acciones de opera-
dones especiales.

La organización de la Escuela
Militar de Montaña incluyó, desde
su fundación, una sección cuya res
ponsabilidad era absorber todas
aquellas misiones que no fueran
específicas de enseñanza o instruc
ción y que, por su naturaleza, tras
cendieran del ámbito de organ’a
clón de una plana mayor u oficina
de dirección. Estas misiones estaban
relacionadas, fundamentalmente,
con el equipamiento y los procedi
mientos que la montaña impone a
los ejércitos. Se la llamó, inicialmen
te, Doctrina y Experiencia, nombre
que fue sustituido en 1994 por el de Evolución de los esq ufs
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Investigación y Doctrina, en conso
nancia con las directrices dadas
para estos secciones de escuelas y
academias.

Las misiones específicas de esto
Sección, inicialmente delim’rtadas en
lo arden de creación de la EMM,fije
ron ampliándose a lo largo del tiem
po. Además de estudiar los materia
les de montaña que pudieran ser de
Interés para nuestras unidades, cola
boró en la experimentación de
armamento y vehículos con la Direc
ción de Armamento y Material y sus
distintas Subdirecciones, y desarrolló
una tarea no menos importante para
el prestigio del Ejército y de la propia
EMMOE, organizando actividades
de  carácter internacional como la
Reunión Internacional de Escuelas
Militares de Montaña y la Prueba
Internacional de Patrullas de Opera
ciones Especiales, que periódica
mente se desarrollan en el Centro.

Si quisiéramos describir breve
mente las actuales misiones de la
Sección de Investigación y Doctri
na de lo EMMOE, éstas padrian ser:

Recopilar información sobre
nuevos ingenios, materiales, arma
mento y cualquier procedimiento
que pudiera serde aplicación para
nuestras unidades; probarlos y.
caso de obtener resultados favo-

rabies, dar los pasos para que lle
guen a ser reglamentarios.

A esta misión fundamental se ha
añadido, eventualmente, la organi
zación de actividades internaciona
les, así como la colaboración con
organismos ciles del Estado en rela
ción con temas de interés común.

ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS

La Sección organiza actual
mente la Prueba Internacional de

Patrullas de Operaciones Especia
les (PIPOE. s). Esta pruebo no tiene
carácter competitivo y consiste en
seguir prácticamente el meridiano
Q0 combinando dos jornadas de-
marcha de gran longitud y desni
vel por media y baja montaña, con
un original descenso de cañones
en la Sierra de Guara. para finahzar
con una navegación por los pan
tanos de Mediano y El Grado en
embarcaciones neumáticas a
remo; 65km, andando,2.500 m. de
desnivel acumulado en subida, seis
horas de «rápel» y destrepe en los
barrancos, 35 km. remando y 2.5
kni. a nado, son el resumen de la
dureza y belleza de la prueba.

A los PIPOE,s acuden más patru
llasen cada nueva edición. En la últi
ma han participado equipos de
nueve países: Alemania, Francia,
Reina Unido, Bélgica. Holanda, Italia,
Portugal. Greda y España junto a
patrullas de todas las Unidades de
Operaciones Especiales, acudiendo
asimismo como invitados, represen
tantesde la Brigada Paracaidista,Bri
gada de Cazadores de Alta Monta
ña. Regimiento de la Guardia Real,
Guardia Civil y Zapadores Aéreos.

El prestigio que la PIPOE tiene en
os ámbitos internacionales de
operaciones especiales es de pri

Evolución de las botos de esquí

SMI? quitanieves

65



pación en congresos sobre resuíta
dosdelascampañasantárticas,oen
simposios sobre accidentes en mon
taña. Todo ello se canafiza a través
de la Sección de lnvesfigociónyDoc
trino, dando una imagen nueva de
colaboración con organismos civiles
de la Administración del Estado.

INVESTIGACIÓN

mer nivel. Permite a unidades, que
de  otro modo se desconocerían,
una convivencia en el esfuerzo que
no sólo estrecha lazos entre hom
bres de similares misiones e inquie
tudes, sino que renueva también el
clásico espíritu del guerrillero.

A  la clausura de cada prueba
se une el homenaje a una pro
moción de os que fueron hace
años alumnos de los Cursos de
Operaciones Especiales, que con
su ejemplo potencian el afán de
los más jóvenes y dan al acto un

tinte emotivo y de relevo genera
cional.

COLABORACIÓN CON OTROS
ORGANISMOS

La Sección organiza intercambio
de información con el Insfituto Tec
nológico Geominero y con el Insiltu
to  Meteorológico para temas de
avalanchas, jornadas de conferen
cias sobre Seguddad e Higiene en el
Trabajo en zonas nevadas, parfici

En el área del equipamiento se
abren dos grandes campos para
conseguir información:

a)  El militar, averiguando cómo
han solucionado problemas
similares otros ejércitos.

b)  El civil, buscando aplicacio
nes de los nuevos materiales
que continuamente están
surgiendo én el mercado.

Esta labor ha dado ya algunos
frutos interesantes: mejoras consi
derables en los equipos para des
plazamiento por nieve, ya sea
vestuario o vehículos, que han per
mitido a nuestras unidades mover
se por alta montaña Invernal, con
temperaturas muy por debajo de

Pruebo de mateilal radio

Prueba internacianal de Patrullas de
Operaciones Especiales
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000.  El aumento de la dificultad y
seguridad en la escalada es otra
de las finalidades conseguidas.

Pero la recopiloción de infor
mación no se centro únicamente
en  el equipamiento personal:
medios tipo mulo mecánico o
bicicletas todo terreno podrían
solucionar problemas importan
tes de movilidad de as unidades
ligeras.

EL FU TU PO
La electrónica y

que Invaden todos

abren nuevos campos de investiga
ción: terminales de satélite portátiles
tipo  MAN-PACK y alertadores de
radares de campo de batallo tienen
clara aplicación para misiones de
operaciones especiales. El funcio
namiento de equipos de comuni
caciones y sus fuentes de alimenta
ción en bajas temperaturas, todavía
es un campo poco trabajado.

Los fusiles de francotirador de
12,70 mm., ya en uso en otros ejérci
tos. pueden ser, por su alcance, una
arma muy interesante en montaña.

Además, los continuos avances
de la informática permiten aplica-

ciones que beneficiarán
a  nuestras unidades: la
información sobre ayo-
anchas puede unirse ala digitaliza
ción de los planos. El cálculo de la
fiabilidad de enlace VHF puede ser
de gran an.jda para las unidades de
Infantería y Artillería en montaña.
aprovechando para ello los progra
mas que actualmente se están
desarrollando en el Ejército.

Las áreas de trabajo se ampifan
continuamente ante nosotros: la
aplicación de ciencias modernas
como la psicología industrial o socio
logía permitirían mejorar nuestros
procedimientos y aumentar el rendi
miento de nuestros hombres en sftua
dones de presión; la aplicación de
medidas estadísticas al vestuario y
equipo que han cumplido su vida
permUia, sin duda, und mejora de

ellos; el esludio es
tadístico de los ti
pos de accidentes
nos llevaría proba
blemente a modifi
caciones de nues
tros programas de
estudios e instruc
ción.

El abanico de
probabilidades es
impresionante; sáb
tiene un límite: los
cometidos espe
cíficos que se le

encomienden y los medios que se
pongan a disposición para cumplir b
misbn genérica de lo Sección de In
vestigacióny Doc
trina: «Mejorar el
equipamiento y
procedimientos
de nuestras unido-
des en el ámbito
de la montaña y
los operaciones
especiales.»

José Delfín Cal!au García.
Tenénte Coronel CGA.ES (Ingenieros),

Jefe de la Sección de
Investigación y Doctrina

Después de boQor poro! embalse, los participantes en/as P!POEs. tendrán que nadar
durante un kllómefro

la  informática.
los ambientes.

La EMMOE está presente en las campañas antárticos
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Competkiones Sillares
Ü 

ANTONIO GRÁVALOS MUÑIO
Terente Coronel (Infantería)

CAMPEONATOS MILITARES DE ESQUÍ
PARA UNIDADES DE MONTAÑA

a formación de un equipo
militar de esquí escalada
que representase al Ejérci
to ya España en campeo
natos nacionales e inter

nacionales, se remonta a las mismos
fechas de creación de la Escuela
Militar de Montaña, en abril de 1945.

En esos primeros años se organi
zan los Campeonatos Nacionales
de Esquí y Escalada paro Patrullas
Militares que serían, en definitiva, la
esencia de las futuras competicio
nes y éstas, a su vez, la base para la
creación de los equipos que repre
sentarían al Centro y a España en
las competiciones internacionales.
Patrocinados por el Estado Mayor
Central del Ejército, mediante la
Junta Central de Educación FísIca.
fueron siempre organizados por
la  Escuela Militar de Montaña
(EMMOE), en Jaca y Candanchú.

Dichos campeonatos se reali
zaban en dos fases: en prímer lugar,
cada una de las divisiones de Mon
taña y diez dias antes de la ter
minación de las prácticas de la Es
pecialidad organizaba una com
petición  entre sus batallones,
precisamente en los lugares en los
que se habían verificado las prácti
cas divisionarias. A continuación de
las anteriores, y organizada por la
EMMOE, se reaUzaba la final, parfici

Corredor en pruebo de «siolom»

pando las tres pñmeras patrullas de
cada dMsión y una representación
de la Escuela, fuera de concurso.

Cada patrulla estaba constituida
por: un oficial (jefe de la misma), un
suboficial, un cabo y tres soldados,
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de tal manera que en todo momen
to  había posibilidad de formar dos
cordadas que pudieran auxiliarse.

Las pruebas (patrullas de escala
do) consistían en un recorrido de 15
a 20 km., con todo el equipo regla
mentaría, salvando un desnivel de
StO a 1 cEO m. en subida y otros tan
tos en descenso, intercalando en su
recorrido las siguientes pruebas: téc
nica de escalada, regularidad.
orientación, transmisiones y tiro:
cada uno de elías con una determi
nada puntuación, perfectamente
establecida en el reglamento. Con
ligeras variaciones se reaízoban las
patrullas de esquí. Este tipo de prue
bas ha sido la base para reglamen
tar la que, en la actualidad, se desa
rroVa en los modernos Campeonatos
Militares de Esquí para Unidades de
Montaña (CMEUM).

Las pruebas que se realizan en
los CMEUM son similares alas desa
rrolladas en campeonatos interna
cionales de otros países. en las que
participo la elite de cada nación,

Los CMEUM fueron organizados
por primera vez en 1982. A partir de
ese año quedan Incluidos en el
calendario anual de competicio
nes militares nacionales. Constitu
yen un estímulo para el perfec
cionamiento del nivel técnico de
nuestros especialistas y la base
para la adecuada selección de
los integrantes de nuestro EQUIPO
NACIONAL MILITAR DE ESQUI
(ENME). que nos permita participar
en las pruebas que anualmente
organizan as tropas de Montaña
de los distintos países, fomentando
los lazos de unión entre todas cuan
tos desarrollamos nuestra actividad

profesional en el marco
de  la montaña, contri
buyendo al  deseable
enlace moral tan necesario
para un mejor servIcio y haciendo
realidad el lema de los Campeo
natos: «LA MONTANA NOS UNE».

Desde entances, el reglamento
ha ido sufriendo modificaciones, co
mo consecuencia de la evolución
de la técnica y de la propia com
petición, y para dar una mayor posi
bilidad de participación a los Man
dos de los Unidades. En el año 1993
se introduce la prueba de travesía
General Garrido, tan solicitada por
losMandosde lasUnidades,ysesupri
me la de estafetas para tropa. En
compensación se añade un sic/orn y
una prueba de biothion, quedando
en definifiva la organización de las
pruebas de la siguiente manera:

-_

Patrullo de esquí

fi
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PRUEBA DE TRIATHLON
Troteo: Capitán de Infantería
D. Mateo Mateo Grávalos Riera

Primer Jefe de la Cía. FE. de la
EMMOE, que perdió la vida en acto
de servicio e/día 2? de junio de ¡953
cuando escalaba can su patrullo el
glaciar de Monte Perdida.

Reseivada para Mandos Profe
sionales del Ejército, Equipo Nacio
nal Militar de Esquí y equipos ex
tranjeras. esta prueba consto, a su
vez, de otras dos:

Un BIATHLON de 7.500 m., con
un desnive? total de 25Cm. Es
una carrera de esquí de fon
do, en la que se realizan dos
pruebas de tiro, la primera
tumbado y lo segunda de pie,
o  una distancia de 50 m. y
sobre un blanco de 11 mm. o
4,5 mm. respectivamente. Los
fallos se traducen en penali
zaciones que consisten en re
correr un circuito de 150 m.,
anteriormente establecido y
perfectamente marcado.
Un SLALOM GIGANTE, que se
desarrolla en el Monte Tobazo.
Distribuidas en tres catego
rías, según la edad de los par
ticipantes, pretende poner
en  juego la resultante de
otras tantas condiciones
específicas como la poten
cia, la técnica de descenso y
la  habilidad en el tiro con
arma larga (fusil de asalto re
glamentarlo, para as Unida
des de Montaña, y carabina
del 22, para la categoría in
ternacional).

PRUEBA DE SLÁLOM
Trofeo: Sargento de Infantería
D. Mariano Delgado

Falleció en acta deserwcio, como
consecuencia de accidente, el día
24 de enero de 198?. Estaba desti
nada en la Ch EF de Candanchú.

Consiste en dlspútar un slalom
gigante a una manga. En esta
prueba participan oficiales, subofi
ciales y tropa.

Se establecen dos clasifica
ciones:

1.0  Clasificación individual por
tiempos.

2.°  Clasificación por equipos,
obtenida de la adición de los
tiempos de los tres mejores
clasificados de cada equipo.

PRUEBA DE PATRULLAS
Troteo: Cabo primero de
infantería
D. Ignacio Bolx Figueras

Falleció en acta de servicio el 9
de diciembre de ¡972, cuando, en

Prueba de travesía

unión de algunos compañeros de
su Cío, de FE de Candanchú, rea
lizaba una operación de rescate
de un grupo de chicas en la lade
ra sur del Tobazo.

Un recorrido por terreno variado
y nevado, en el que se intercalan
una serle de pequeñas pruebas de
combate en movimiento en mon
taña invernal,

En lineas generales, consta de
un recorrido de unos 20km,, con un
desnivel comprendido entre los
500 y 1.000 m. La patrulla, bajo el
mando de un oficial o suboficial,
realiza todo el recorrido con el
equipo y material reglamentarlo,
con esquís de travesía y pieles de
foca y un peso aproximado de 15
kg. Durante el recorrido se realizan
las pruebas siguientes:
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—  De topografla (señalamien
to  de objetivos y determi
nación de rumbos).

—  De reguladad (en un tramo
determinado del itinerario).

—  De enlace radio,
—  De lanzamiento de granadas

de  mano (a diferentes dis
tancias introducirlo granada
en los círculos morcados).

—  De tiro con arma larga
(con el arma reglamenta
ria, a 50 m. sobre blancos
de  11 mm.).

PRUEBA DE TRAVESíA
Trofeo: Excmo. Sr. General
O. Rafael Garrido Sil

Falleclá en San Sebastián, junto
con su esposa e hüo, en atentado
terrorista, el 25 de octubre de 1986,
siendo General Gobernador Militar
de  la Plaza do San Sebastián y
General Jefe de la BRCZM Li.

Consiste en una marcha con
esquís en zona de alta montaña
salvando un desnivel entre 1.000 y
1.500 m, Constará de un recorrido
obligatorio (bronce) y das opcio
nales (plata y oro).

EQUIPO NACIONAL
MILITAR DE ESQUí

Está íntimamente ligado
a  los Campeonatos Militares de
Esquí. En el año 1950 se decide salir
al  extranjero y competir interna
cionalmente en los Campeonatos
de  Invierno del Ejército suizo, en
Andermatf. A partir de esa primera
salida al extranjero, se compite
Internacionalmente en diferentes
paises y en territorio nacional.

Durante la década de los /0 y
primeros 80, se sigue participando
en campeonatos nacionales e in
ternacionales, pero la EMMOE rea
liza en esos años un gran esfuerzo
y  potencia las técnicas que se
imparten en los cursos, dejando en
un segundo término la competi
ción militar, Es en 1982; cuando se
recibe una Invitación de Italia para
participar en el Campeonato de -

Esquí de las Tropas Alpinas, dentro
del Trofeo de la Amistad (reserva
do para delegaciones extranjeras)
y  en el cual participa una  e
presentación de la EMMOE, como
observadora, para conocer dichas
pruebas.

A la vista de los informes presen
tados, el Teniente General Jefe del

Estado Mayor del Ejército, a tra
vés de la D’riislón de Operacio
nes, aprobó la creación del
ENME, con sede en la EMMOE.
asignándole a ésta la misión de
su  mantenimiento y  pre
paración. El cometido priorita
rio del ENME es representar al
Ejército español en los cam
peonatos que anualmente
organizan las distintas naciones
de nuestro entorno.

En el invierno dei 82 se orga
nizan [os 1 Campeonatos Milita
res de Esquí para Unidades de
Montaña, y a partir de ese
momento se lleva a cabo la
selección de los oficiales y subo
ficiales que tamarón el ENME.
reuniéndose en la EMMOE juntaParticipante en prueba de descenso
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con el personal de tropa, que por
medio de sus respectivas federacio
nes hubieran presentado un historial
deportivo en esquí de fondo o alpi
no de cierto nivel. La pdmero parti
cipación del ENME es en la tempo

rada 84, haciendo realidad el
esftierzo, entusiasmo y dedicación
que muchos Mandos de entonces
pusieron en la idea.

A partir de esos momentos, la
trayectoria del ENME tiene una

importante  progresión hasta
alcanzar, en el año 1988. una
medalla de bronce en la prueba
de  relevos organizada por Fa
1.  División de Montaña de la
República Federal Alemana, otra

e.   -
e.

•1

‘‘It

‘e

•09!

--     it      ‘a  4

El ENME con su patrullo en p/ena acción

iv

-
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1986       Bronce

1988       Bronce

Bronce

Plato
7:

1989       Oro

Bronce

2.’ puesto

Plato

nata

Bronce

Plata

Plata

Bronce

Bronce

5.  puesto

2.° puesto

40  puesto

4.° puesto
-  1-r  —

Plata

Bronce

•              Bronce

Sialom gigante    Suiza
—

Patrullas Alemania

Patrullas España

Relevos España

Relevos         Alemania

Triath/on         Francia
n7f  ó.  ‘

Por equipos       Inglaterra

SIa/om gigante    Alemania

Trloth/an         España

Biath(ori         España
_____-

Relevos         Alemania

Relevos         España

Fondo Clásico     España

Fondo Ubre       España

Por equipos       Italia

Biofhlon         Alemania

Triathlon         Alemania

Estafetas         Alemania

Fondo 30 km.      España

Fondo 15km.      España

Relevos         España
A’rmj

I4k.L-•      ‘“

medalla de bronce en la prueba
de  patrullas celebrada en Espa
ña durante los Campeonatos Mili
tares de Esquí paro Unidades de
Montaña y una tercera medalla
de  plata en la carrera de relevos

correspondiente a  os Campeo
natos Absolutos de España (civi
les). Esta progresión culmina en el
año  1989, con una medalla de
oro  en lo prueba de relevos en
la  RFA.

También es de destacar la pri
mera  participación del equipo
español en un Campeonato del
Mundo Militar de Esquí (CISM) en el
año  1992, en el que se obtuvo un
meritorio 5,C puesto por equipos en

A

-  a
WO  ‘N©Jt»J’1 ‘ii’m1  

1

—         1991
a

a

P

1992

1993

1994
Ir
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la prueba de tríath/on que combi
na el biath/on (fondo y tiro) con el
sic/orn gigante. Este evento se
celebró en Sodankyla (Finlandia) y
participaron 18 delegaciones de
todos los rincones del mundo.

El ENME se concentro en la
EMMOE desde octubre hasta final
de marzo, Hasta el comí enzo de las
competiciones, caído de las pri
meros nieves, se sigue un entrena
miento encaminado al manteni
miento de la capacidad aeróbica,
aumento del umbral anaerábico y
perfeccionamiento de la técnica,
trabajo realizado principalmente
con roll-esquí (esquís con ruedas
adaptados para entrenar en
carretera), fariek, bicicleta de
montaña y carretero, etc.

Un ejemplo de un programa
semanal de entrenamiento podria
ser el siguiente:
LUNES:     Mañana—Circuito de

fuerza genérica.

Tarde—Técnica de
roll-esquí.

MARTES:   Mañana.—Roll-esquí,
Tarde—Deportes, 30
minutos; estiramientos
y  flexibilidad, 45 mi-

-        nutos.
MIERCOLES: Mañana.—Far/ek en

terreno variado.
Tarde—Circuito fuer
za rápida.

JUEVES:   Mañana.—RolI-esqui
(lento).
Tarde.—RolI-esqui se
ries en subida.

VIERNES:   Mañana—Bicicleta (su
bida larga distancia),
Tarde—Técnica de
raIl-esquí.

SÁBADO:  Mañana—Circuito es
pecífico de fuerza.
Tarde.—roII-esquí 90
minutos, ritmo lento,
medio, lento.

El ENME porticipa en los Cam

peonatos Militares de Alemania,
Italia, Francia. Suiza, dependiendo
de los presupuestos, así como en
los campeonatos regionales y
nacionales o en aquellas otras
pruebas populares organizadas
por los diferentes clubes,

Su nivel es equivalente al que el
deporte español tiene internacio
nalmente. La mayoría de los países
de  nuestro entorno tienen or
ganizados equipos con similares
misiones: Alemania, Sportgruppen;
Italia,  Scuola Militare Alpina
(SMALP); Francia, Ecole Militaire
Haute Montagne, etc,, pero con
dedicación exclusiva y durante to
do el año, concepto este último fun
damental, que les permite alcanzar
un afta nivel e, incluso en las disci
plinas de biathicn, ser Fo base de sus
respectivos equipos nacionales
(civiles), Es importante resaltar que
todas las pruebas que se reafizan en
loscampeonatosyollmpiadasrefle

Patrullo del equipo militar
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Clausuro de los
Campeonatos Militares
de Esquí para Unidades
de Montaña

jan el grado de instrucción de las
unidades de Montaña.

En la actualidad se estudia la
reestructuración de nuestro equi
po, adaptándolo a estos criterios
anteriormente expuestos e introdu
ciendo al soldada profesional para
constituir junto al suboficial su base
fundamental. Una buena gestión
del equipo con tropa profesional.

incluida la mujer, elevaría su rendi
miento e imagen y. por otra parte.
esto nos permitiría en una próxima
olimpiada, no muy lejana, tener
una representación en la prueba
de  biothlon, disciplina olímpica y
que en España, como en otras
nociones,sólo la practican las Fuer
zas Armadas,

Antonio Grávatos Muñio
Teniente Coronel CGA. ES

(tnfantería). Jefe del Equipo
Nacional Militar de Esquí
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FRANCrSCO SORIA CJRLGEDA
Comandante (Intendencia)

ri  1985 fue aprobada por
el  Teniente General
JEME la creación de un
Grupo MUitar de Alta
Montaña (GMAM) en la

Escuela Militar de Montaña y Ope
raciones Especiales,

Años atrás, el buen nivel técnico
alcanzado por los mandos profe
sionales, diplomados en la EMMOE,
y sus continuas salidas, a título par
ticular casi siempre, a los Alpes, ha
bían formado el ((ambiente)) olpi
nístico adecuado para la creación
de un grupo de montañeros milita
res de elite. Se pretendía entonces,
la  realización de alguna expedi
ción fuera de Europa paro com
probar lo técnica olcanzada por
nuestro Escuela Militar de Montaña
en  las grandes cimas del mundo,
poniendo a prueba además, la
capacidad de organización y
logístico de este Centro.

OBJETIVOS

El GMAM pretende ser, sobre
todo, un elemento de prestigio den
tro del seno de las Fuerzas Armados.
Asimismo, sus actividades estón
orientadas fundamentalmente a
servir de aliciente o estímulo para

todos aquellos profesionales que se
sientan identificados o participen
de alguna manera en el mundo de
la montaña.

Fuera del contexto puramente
deportivo, el GMAM tiene en la
actualidad capacidad para reali
zar actividades de montaña de
alta nivel, dentro y fuera del terri
torio nacional, reuniendo además.
las mejores condiciones para llevar
a  cabo el reconocimiento de
zonas de terreno que, por ser mon
tañosas o tener climas especIal
mente fríos, requieran del uso de las
técnicos y enseñanzas impartidas
en  la EMMOE (esquí, escalado,
supervivencia, etc,),

Lo experimentación de técni
cas, equipos, materiales y raciones
hacen del GMAN, por otra parte,
un valioso banco de pruebas, a la
vez que un elemento de formación
para aquellos que lo integran.

ORGANIZACIÓN

La Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales es el órga
no de coordinación y gestión que
lo apoyo en aquellas aspectos que
exceden a sus pasibilidades en
cualquier arden, siendo actual
mente el Director del Centro el Jefe
del GMAM

Las componentes del GMAM
son seleccionados entre aquellas
oficialesysuboficialescuyo historial

montañero haga presumir un ren
dimiento óptimo en relación con
las actividades que desarrolla el
GMAM, Para ello, la secretaría del
Grupo situada en la EMMOE, reci
be y actualizo estos historiales que
sirven de base para la selección de
los componentes de una determi
nada actividad, Los miembros del
GMAM deben reunir como mínimo
dentro de su currículo montañero,
las siguientes actividades:

—  35 pIcos de más de 2.500 m.
de altitud,

—  15 travesíos con esquís en
alta montaña,

HUASCA RAN Norte- ¡985
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a
—  10 escaladas en época esti

val  con dificultad técnica
mínimo de tercer grado.

—  15 escaladas invernales con
dificultad técnica mínima
de tercer grado.

En la actualidad, el GMAM está
formado por 38 miembros, de los
cuales 28 han participado ya en
alguna expedición fuera de Europa.

HISTORIA

Desde su creación hace diez
años, el GMAM ha venido reahzan
do  expediciones a los cordilleras
más altas del planeta, asumiendo
retos codo vez más importantes y
difíciles, hasta ltegar a constituir,
quizás, el grupo de montaña más
potente y con más éxitos de los
organizados con carácter perma
nente en nuestro país,

Colaboro frecuentemente con
otros organismos como la Federa
ción  Española de Montañismo
(FEDME), TVE @Al fílo de lo Imposi
ble»). el INSALUD o el Hospital Mili-
tarde Zaragoza.

HUASCARAN 85

El objetivo elegido para la pri
mera expedición militar española
de  montaña fue el Nevado Huas
caran, en la «cordillera blanca))
del  Perú, en el corazón de los
Andes. Con sus 6.168 m,, uno de las
cimas más altas de América, fue la
primero gran montaña escalada
por los miembros del GMAM.

Previamente, se habían escala
do como preparación y aclimata
ción otros dos importantes picos de
lo misma cordillera: el nevado Cho
picolqui (6.345 m.) y el nevado
PIsco (5.850 m.).

El 29 de julio de 1985, ocho
miembros de la expedición alcan
zaron la cumbre del Huoscaran,
culminando con éxito la primera
actividad del GMAM.

NUN 86

Tras el éxitc alcanzado, se fue
ron buscando objetivos de mayor
altura y dificultad. El siguiente paso
debía ser una montaña situada en
el mítico Himalaya.

Se seleccionó el pico Nun. que
con sus /.135 m. constituía un nue
vo reto, con nuevos problemas de

índole  logística. por
estar situado en un país
tan ajeno a nuestra forma
de ser como la India.

A  pesar de todas las dificul
tades, en tan sólo doce días la
expedición colocó a seis de sus
miembros en la cima, el 17 de julio
de 1986. Un auténtico récord.

Este éxito, logrado en tan breve
plazo de tiempo. animó a as miem
bros del GMAM a intentar a ascen
sión de cimas más elevadas.

NANGA PARBAT-87

Se eligió para ello una de las
catorce cimas que sobrepasan los
8.000 m., el Nanga Porbat (8.126
m.),  en el Himalaya pakistaní.
Dicho montaña es la octavo más
alta del planeta, y además se eli
gió una ruta de gran dificultad téc- -

nico, recorriendo el muro Klnshof
fer por la vertiente del Diamir.

Desde el año 1953, en que fue
escalada por primera vez por el
austríaco Herman BúhI, hasta
nuestros días, numerosas expedi
ciones han intentado alcanzar su
cima,  pero solamente un pe
queño porcentaje de ellos lo han
conseguido. El 9 de agosto de

El pico NUN- 7986
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1987, cuatro hombres del GMAM
lo  lograron, empleando catorce
horas en remon-tar os 800 m. que
la  separaban del campamento
número IV.

Llegaron a la meta cuando tan
sólo la luna Iluminaba la cima.

MC.KINLEY Y ACONCAGIJA-88

Tras el éxito que supuso la con
quista deí primer pico de 8.000 m.
por  nuestro grupo, se
planteó la posibilidad de
intentar la cima del Eve
rest. Tan sólo la mención
de su nombre provoca
ba  nerviosismo entre los
miembros del grupo.

Se planft!có un entre
namiento a medio plazo,
paro intentar la ascen
sión al Everest durante
1989. Para ello se hicieron
dos expediciones prepa
ratorias al Monte McKin
ley (6.194 m.), en Alaska,
durante el mes de junio,
y  en diciembre al Acon
cagua (7.040 m.), la cima
más elevada de Améri
ca, situada en territorio
argentino.

En el McKinley, situado en el
Círculo Polar Artico, los días 11 y 12
de junio de 1988, los dos grupos en
que la expedición se había frac
cionado previamente, alcanzaron
sucesivamente su cima, con tem
peraturas bajisimas que constitu

yeron una buena prueba paro
montañeros, material y equipo de
cara al nuevo reto que se aveci
naba para el año 1989.

Posteriormente, durante el
mes de diciembre del mismo año,
el  GMAM se desplazó nueva
mente a los Andes, concreta
mente al Aconcagua (7.040 m.),
para proseguir con la selección
de personal y elección del mate
rial  más adecuado de cara al
«Everest-89».

Se alcanzó la cima de Américo
él 7 de diciembre, sin novedad.

EVEREST-89

El Everest fue conquistado por
primera vez en 1953 por E. HIllary y
el sherpa Thensing,

Para el GMAM constituía el
mayor reto al que podTa aspirar en
aquel momento.

Durante los meses previosse pre
pararon el personal, la alimenta
ción, el material, botiquín y trans
misiones hasta el último detalle,
Todos los miembros seleccionados
para formar parte de la expedi
ción, fueron sometidos a pruebas
de aptitud fisica en el Centío de
Medicina del Deporte de Zarago
za y psIcológica en el Hospital Mili
tar de esta mismo ciudad,

El circo glaciar del NANGA PARBAT-19B7

En lo cima deIACONCAGLJA-795$
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Así pues, durante los meses de
junio. julio y agosto, en plena
época monzónlca, los expedicio
narios asediaron el Everest. Un fac
tor decisivo en el resultado final fue
precisamente el monzón aludido
anteriormente, Las autoridades
chinas sólo concedieron autoriza
ción para intentar esta escalada
en época monzónica, en la que las

precipitaciones de nieve son abun
dantísimas.

En aquella ocasión la montaña
«no quiso», yel 27 de agosto, a 8.530
m. de altura, tan sólo a 300 m. de la
cima del inundo, los ocho miem
bros que intentaban escolano
tuvieron que desistir. La nieve les lle
gaba a la cintura y el frío era In
tensísimo: no podía hacerse nada

más. Sin embargo, se
había  adquirido una
gran  experiencia y el
Grupo se sentía con ánimo
para intentar de nuevo esta cima
o cualquier otra que se ie asignase.

No obstante, había que refle
xionar, para volver más adelante.
Para ello, se planteó regresar en
1992 y se planificó un ciclo de dos

expediciones preparatorias.
Era necesario proporcionar
más experiencia a los nue
vos miembros del GMAM, así
como mejorar el material de
cara al año 1992,

SHISHA PANGMA-90

Este pico, de 8.046 m. de
altura,está situado en su tota
lidad dentro deí Tibet. Fue
escalado por primera vez por -

una expedición china en
1964, siendo la última de las
cimas de más de 8.000 m. en
ser pisada por el hombre..

En 1 990. su cima principal no
había sido hollada por ningún
español, lo cual le proporcio
naba un gran atractivo para
los componentes del Grupo.

El  15 de septiembre a
expedición salió rumbo a
Kathmandú (Nepal) por vía
aérea, para, una vez allí y tras
un accidentado viaje, conti
nuar hacia la frontera china
por carretera, Esta expedi
ción tuvo que sortear toda
clase de dificultades y des
gracias, no sólo con las auto
ridades chinas, sino también
con los habitantes del país, los
tibetanos, famosos por su
gran afición a adueñarse de
lo  ajeno. Los porteadores
contratados en aquella oca
sión para transportar la impe
dimenta de la expedición, en
medio de una intensa tor
mento nocturna, robaronArista norte del EVEREST- 1989
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varios «bultos», con el consiguien
te  problema logístico.

No obstante, el 13 de octubre,
seis expedicionarios, tras un enor
me esfuerzo, consiguieron alcan
zar la cumbre.

Al día siguiente, durante el regre
so hacia el campamento base, un
brusco cambio de tiempo sorpren
dió a toda la expedición, La tor
menta era intensisima; las tempera
turas y el viento, terribles. Nunca
habíamos experimentado nada
igual. Tres de los miembros que habí
an alcanzado la cima el día anterior,
seieron obligados a pasarla noche
a la intemperiesin el abrigo de la fien-
da: Montan un «vivac» con los sacos
de dormir, y apretándose unos con
tra otros tratan de pasarla noche en
medio de lo tempestad. Desgracia
damente, uno de ellos, el médico de
la  expedición, fallece durante a
noche, sin que sus compañeros pue
dan hacer nada para ayudarle.

Además, el resultado de aquel

trágico día fue de otros tres mon
tañeros con congelaciones graves
en manos, pies y naz.

ElShisha Pangmase había cobra
do la vida de nuestro amigo Juan
Martínez, pero en todos nosotros, los
que tuvimos la suerte de conocerle,
perdurará siempre su recuerdo.

Después de la amarga expe
rienda del año anterior, el GMAM
necesitaba dar un paso atrás
para  tomar nuevo impulso.de
cara  al reto del Everest-92. Tras
una tragedia como la del Shisha

SH!SI-IA PANGMA-7990

SATOPANTH-91

Al  fondo, el pico SATQPANTH- ¡991
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Valle del Silencio. Al fondo, el EVEREST- 7992

Pangma, no es fácil volver, seis
meses después, a «preparar la
mochila» como si nada hubiera
ocurrido.

Se eligió un pico algo más «mo
desto», el Satopanth (7.075 m.), en
el  Himalaya hindú, que reunía el
aliciente de no haber sido escala
do por españoles y tener una afila
da arista final deelevQda dificultad
técnica.

Esta montaña nos planteó gran
des problemas; su temida arista
tenía 2.000 m. de longitud y se
hallaba cubierta de una espesa e
inestable capa de nieve de un
metro de espesor aproximada
mente.  estando defendida a
ambos flancos por dos grandes
precipicios.

No obstante, el 17 de mayo de
1991, cuatro montañeros alcanza
ron la cima del Satopanth (que en
hindú quiere decir «camino de la
verdad»).

EVEREST-92

El año 1992, año de gran impor
tancia en la historia de nuestro país,
el GMAM regresó al Everest. Pero
para esta ocasión eligió la vertien
te nepalí y se consiguió el permiso
para la primavera (pre-monzón),
que es la época del año más ade
cuada para intentar la escalada
de la gran montaña.

Se fijaron tres objetivos dentro
de un ambicioso proyecto:

—  Escalar la cima del Everest
por el espolán sur, lo cual
añadía una elevada difi
cultad técnica a la ascen
sión; de hecho, ningún
español había conseguido
llegar a la cima siguiendo
esta ruta,

—  Filmar la ascensión por los
miembros de TVE en cola
boración con el resto de la
expedición.

—  Realizar un ambicioso pro
yecto científico en colabo
ración con el Hospital Chico
Univers’rfario de Zaragoza.

El proyecto era realmente
arriesgado y completarlo en su
totalidad  no era fáciL Pero el
GMAM tenía ya experiencia acu
mulada de pasadas expedicio
nes y le había perdido el miedo,
que  no el respeto. a la mítica
montaña,

El itinerario seguido por la expe
dición británica que pisó por pri
mera vez la cima del Everest dis
curre por el valle del Khumbu
(Nepal). la impresionante casca
da  de hielo que da acceso al
Valle del Silencio (6000 m.) y al
collado sur. La ruta elegida por
nosotros seguía el mismo itinerario
hasta los 6.500 m., para, desde allí,
ascender por el camino más corto
a  través del espolón sur, terminar
encima del collado sur y, desde
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El 75 de mayo de ¡992,0/05 ¡2.30. se a/canzó /ø dma más o/fo del mundo

allí, atacar la cima a través de la
arista sudeste.

Se colocaron cuatro campa
mentos de altura, el últImo de los
cuales estaba a 8000 m. aproxi
madamente.

Para llegar al campamento
(6.100 m.) era necesario atravesar
la famosa «cascada» de hielo de
Khumbu, Durante cinco horas,
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todo el que se aventura en su inte
rior está expuesto a la posible
calda de los g{gontescos bloques
de hielo que la forman.

Al final de dicho obstáculo se
encontraba el C-l (6.100 m.), sien
do necesario cruzar más de treinta
escalas metálicas antes de alcan
zar el citado campamento, sal
vando así grietas y precipicios sin

fin, El C-II, o campamento base
avanzado, estaba situado al final
del Valle del Silencio, a 6.400 m. de
altura,

La llave del éxito en el Everest es
lo logística, y ésta pasa Inevitable
mente por mantener este campa
mento. de difícil acceso, bien
abastecido de combustible y
material, para poder atender



todas las necesidades de los miem
bros de la expedición que, can
((base de operaciones» en dicho O
II, vano intentar ascender hasta la
cima del mundo. Porque los expe
dicionarios y sherpas que trabaja
ban preparando y equipando la
vía de escalada con cuerdas fijas
y torni’los de hielo, y montando los
0-11107.200 m. y el 0-1V a 8.000 m.,
regresaban a descansar cada día

a  este 0-II o campamento base
avanzado (6.400 m.). Por tanto.
todos los pertrechas. material,
comida y combustible debían ser
transportados. a través de la «cas
cada de hielo», al O-II.

El 7 de mayo. la expedición
logró terminar el montaje y equi
pamiento del 0-1V, a 8.000 metros.

Todo estaba preparado.
Tantos meses de preparativos y

gestiones, tantas semanas de des
gaste en la montaña, tantas ilusio
nes dependían del resultado de los
días siguientes

Cuando la meteorologia lo
permitió, se lanzó un primer ata
que ala cima. Era el 0 de mayo
de  1992. pero el tiempo cambió
bruscamente, y al día siguiente
los seis componentes de este pri
mer grupa tuvieron que descen
der al O-II.

El Everest había dicho NO una
vez más.

El día 12, otro grupo de refresco,
Integrado por tres montañeros y
dos sherpas, se puso en marcha
hacia el C-lll y al día siguiente con
tinuó la escalada a través de las
cuerdas fijas tendidas con anterio
ridad, hasta el 0-1V, a 8.000 m.,
donde durmieron la noche del 14
de mayo.

Tras descansar varias horas,
eran las 2,30 de la madrugada, se
pusieron de nuevo en marcha,
Pero esta vez, camino de la cima.
Los últimos obstáculos fueron ven
cidas uno tras otro. El día era
bueno, el viento en calma: por fin,
la  montaña presentaba su ((cara
amable)’.

Una afilada arista conforma los
últimos metros antes de llegar a la
cima; realmente un camino entre
el cielo y la tierra. ,unos pasos más

y porfin, el mundo a sus pies. Eran
las 2,30 del día 15 de mayo de
1992.

Todo terminó felizmente, y dos
militares, un cámara de TVE y dos
sherpas llevaron la bandera de

España hasta la cima
del mundo,

Después del Everest, el
lugar más alto, faltaba llegar
al lugar más alejado: el Polo Sur.
Pero esta reciente expedición, con
cluIda con éxito, ha sido ya objeto
de  un artículo (Zji*dIi. n,° 660.
febrero 1995).

COOPERACIÓN CON OTROS
ORGANISMOS

El GMAPVI ha venido cooperan
do, desde su creación en 1985, con
diferentes organismos civiles
como la Federación Española de
Montañismo (FEDME). Televisión
Española, la cgan’ación Nacional
de Ciegos, el INSALUD o el Hospftal
Cffnico Universitario de’Zaragoza.

Fruto de esta coopéracián ha
sido un mayor acercamiento y -

colaboración técnica con organis
mos como la FEDME y TVE o una
colaboración de carácter científi
co con el INSALUD ola ONCE.

Además, y gracias a la colabo
ración con TVE, se han filmado
varios capítulos de la serie «Al filo
de lo Imposible» del Everest y Polo
Sur, capítulos que se reponen habi
tualmente en TVE-] y 1VE-2, en el
canal internacional de TVE y son
vendidos a otras televisiones
extranjeros,

Francisco Soria Cirugeda
Comandante CGA. ES.

(Intendencia)
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TECNO[OqÍA ViVA

ÁRT1L[ERÍA COhETE ESpAÑOLA
FE «TERUEL».¿MLRS?

ALFONSO LAPuENTE GIVAJA
General de Brígada (Arfillería)

UNA RELIQUIA EN EL MUSEO DEL
EJÉRCITO

El cohete es conocido de anti
guo. pero como arma de Artillería
no  alcanza difusión en Europa
hasta el pasado siglo. Las largas rabi
zas metálicas de los cohetes inven
tados por Sir William Congreve sem
braban el pánico en la Caballería
enemiga con su Irayectoría erráfica
(efecto «buscapiés») entre las patas
de  los caballos para finalmente
hacer explosión. En la Guerra de Cri
mea (1854-1856) los ingleses los utili

zoron con éxito, aprovechando sus
anteriores experiencias en la india.
De ello se hizo eco el General
O’Donnell incluyendo algunos cien
tos de cohetes «a la Congreve» en
la dotación de la Artillería española
que combatió en s  Guerras del Rif
(1859-1860), Pese a la inseguridad
inherente de aquellos materiales, su
empleo recibió general aprobación
por parte de las fuerzas propias y el
temor de las contrarías.

EL ccÓR$AFJO DE STALIN»

El «cohete de Artillería» se eclipsa
durante casi un siglo, para reapare
cer  durante la Segunda Guerra
Mundial, primero en la URSS con los

famosos «órganos de Stalin» y luego
en Alemania, donde se aprovechó
el diseño de los lanzanieblas séxtu
pIes, «Nebewerfer», para convertir
los en lo que sus «destinatarios»
llamaron-por su pecuhar sonido:
«Minnie (a llorona», que dieron más
de un disgusto a las tropas aIjadas.

La aparíción de lbs «cargas hue
cas» impulso el desarrollo de la tec
nología del cohete: Los célebres
«Bazookas» por parte aliado y «Pan
zerfaust» por parte alemana, dieron
a  la Infantería, en particular, y a
todas las ArmasyServicios, en gene
ral, la posibilidad de una autode
fensa eficaz contra los carros de
combate. También la Aviación Tác
tica equipa sus cazabambarderos
con lanzacohetes que multiplican
su potencia de fuegó. Igualmente
las primeras oleadas de desembar
co  en ías operaciones anfibIas
encuentran en el cohete, el arma
ideal para resolver esos momentos
difíciles de la llegada a tierra.

La precisión de la «artillería cohe
te),  1-1,1% del alcance, resulta infe
rior a la ya alcanzada por la «artille
ría clásica», pero en cambio, la
ausencia de grandes presiones en
el lanzador permite proyectiles con
«vasos» mucho más delgados, o lo
que eslo mismo,mayor densidad de
carga, y la carencia de retroceso,
autoriza lanzadores múltiples,
donde la cadencia no es problema,
con la posibilidad táctica de batiren
segundos zonas de superficie impar-Los cohetes ‘oto Con greve’ de/o Guerro de! Rif
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tantes, es decir: gran densidad de
fuego. Otra ventaja es que al no
tener que soportar grandes esfuer
zos, los lanzadores pueden ser lige
ros y sencillos, aunque el deseo de
automatizar funciones conduzca a
una «sofisticación» muchas veces
encarecedora y la multiplicación
de alvéolos lleve a perder la cond
ción de ligereza.

EL MISIL

En otro orden de cosas, cuando
se consigue superar, mediante los
oportunos dispositivos de guía y con
trol, las «veleidades» de las trayec
torias del cohete, nace el MISIL que
se revela como arma de posibilida
dessin límite,porolcance, puesllega
a  tenerlo intercontinental, y por
potencio, al ser vector de múltiples
cabezas nucleares. Es decir: ARMA
DECISIVA, PRESENTE Y FUTURA.

Volviendo al entorno táctico, el
cohete simple. o «inteligente» si está
integrado en un sistema de guía ter
minal. puede ser factor importante
en el desarrollo de la batalla. Moti
vo: CAPACIDAD PARA SATURAR
CON MUNICIONES ADAPTADAS Al
OBJETIVO Y EN MUY POCO TIEMPO,
ZONAS AMPLIAS A DISTANCIA CON
SIDERABlE. Si nos fijamos en esta afir
mación. veremos que corresponde
o la razón de ser de la Artillería; por
consiguiente, se justifica la «pasión»
que el cohete de artillería moderno
despierta en los Mandos Artilleros y
el interés que debeña producir en los
Mandos Superiores, en general,

TECNOLOGÍA ESPAÑOLA

Acabada la GM II, se Inicia en
España el estudio y desarrollo del
cohete como arma de Artillería. Las
dificultades y a penuria de medios
son enormes; pero, no obstante,
aunque se parte casi de cero, gra
cias al entusiasmo y laboriosidad de

unos pocos artilleros e ingenieros del
ClAC, pronto se llega a resultados
prácticos, superando lo incompren
Sión de algunos con más responsa
bilidades que visión de futuro. Hacia
el año 1955 se funda la Junta para
el  Estudio y Desarrollo de Cohetes
que coordino estos trabajos con el
apoyo tencológico de la Fábrica de
la Marañosa y el táctico y logístico
de la Escuela de Aplicación y Tiro de
Arhllería, EATA. La capacidad ope
rativa se experimenta en el Rgto. de
Artillería de Lanzacohetes de Cam
paña, el PALCA, al que se van entre
gando las sucesivas realizaciones.

Alguno de los proyectos no
corresponde al concepto de «arti
llería cohete», como el ((Modelo C»
que se aproxima más al «Minen
werfer», o lanzaminas de la GM 1;
alcance escaso (6,5 km.) y uso indi
vidual. Con un montaje adecuado
y  en virtud de su carga explosiva
considerable (40 kg.), podría tener
utilidad como «arma de demoli
ción». Alemania empleó durante la
GM II ingenios de este tipo: morte
ros y cañones cortos generalmen
te de grueso o muy grueso calibre,
casi siempre en montajes mecani
zados e incluso sobre ferrocarril.

Que la Idea sigue teniendo vigen
cia la atestigua. en versión moder
na, el carro M- 60A2 americano del
que se han fabdcado más de 500
ejemplares equipados con el
cañón-lanzador de 152 mm. que
puede disparar el misil «Shillelagh»
o  munición convencional. Incluso
durante algún tiempo se pretendió
llegar al colmo del arma de demo
lición con el CSI? «Davy Crockett».
que ponía a disposición de un jefe
de pelotón un arma nuclear equi
valente a 250 toneladas de TNT.
con  un alcance de i2 ó 4 km.,
según el modelo!.

Tampoco son artilleras las vedo
nes «Mochila» del R-ó (7,8km. y 1,2kg.
de explosivo). En realidad, más bien
parece un mortero al que se incre
menta alcance a cambio de menor
precisión, mayor peso de la munición
y  una «firma» peligrosa, puesto que
delataría su posición. La versión 1?-
6/B-2 con lanzador L-18 (18 alvéolos)
se acerca más al concepto de
empleo artillero,limitado por sus pres
taciones escasas en términos actua
les, pero muy próximas a las del
matedalde lO5mm. dedotaciónen
España por aquellos flempos (alcan
ce 0.3 km. y 1,8kg. de explosivo).

El modelo ‘C. un armo de demolición
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MAYORES ALCANCES Y
POTENCIAS

Los esfuerzos se dedican a mejo
rarel alcance y potencia de la mun
ción, hasta llegar ola serie c$,  que
en a versión G-3 conseguía llevar a
más de 23 km, una carga de HE
superior a los 75 kg. Es curioso com
parar este cohete con los más
potentes proyectiles en servicio en
la ACTA española. El alcance y la
capacidad de carga de este cohe
te autorizan a considerar la posibili
dad de que sea susceptible de con
vertirse en vector de un PENUC
táctico.

Con esta serie se cierra el capítu
lo de los cohetes cuya estabilidad
en vuelo se consigue mediante la
rotación que produce la salida de
los gases de combuslión del motor
a través de las toberas de culote de
formo e inclinación adecuadas. El
sistema es robusto y compacto.

pero la fabricación de estas toberas
es delicada.

Al  proyecto de los cohetes se
acompaña el de los lanzadores. Pri
mero son de un número limitado de

alvéolos, sencillos y robustos, mon
tándose sobre remolques relativa
mente ligeros, en la nea de los cita
dos «Nebelwerfer». Al pretenderse
mayores prestaciones aumenta el

CUADRO 1
RESUMEN DE LOS PRIMEROS COHETES ESPAÑOLES

Salvo en los cohetes ‘R-ó y ‘C’,que merecen/o denominacIón de especiales, se observo
un pta gresivo Incremento en/as característicos prapiamente artilleros: alcance y capaci
dad de carga explosiva

!‘.!k-,p  vT  -

Cohete E-3. Lanzodar L-2 sobre camión
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peso del cohete y los lanzadores                           CUADRO 2
se convierten en semirremolques                    DIVERSOS COHETES «TERUEL’
o  se montan directamente sobre                       (CALIBRE: 140,5 mm.)
camión, solución que se conservo
en  los proyectos posteriores. No                                _______

hay que olvidar que la superviven                                ______

cia  del lanzador exige el cambio
de  posición inmediatamente des                                      _____

pués de lo salva.

LAS SERIES DEL «TERUEL»

Todos los modelos anteriores
adolecen de un defecto que no
gusta a los artilleros: El único proce
dimiento de (ugar» con las trayec
torias, es modificar el ángulo de tiro,
pues la cargo de proyección es fa.
Es bien sabido que lascargasde pro
yección menores consiguen que las
colas de sus trayectorias respectivas
tengan mayor ángulo de caída,
generalmente ventajoso contra los
objetivos de estas armas. En lasseries
«Teruel» se cuenta con un dispositi
vo sencillo y eficaz: Los frenos aero
dinámicos, que son simplemente
unas aletas perpendiculares al eje
del cohete dispuestas en cruz en su
parte posterior con lo que el núme
ro de «cargas» es hes según se des
plieguen las 4,2,0 ninguna. La esta
bitidad  en vuelo se consigue
mediante cuatro aletas que antes
del lanzamiento están rebatidas
sobre la parte posteor del cuerpo
del motor del cohete e impdmen al
cohete una rotación 1ó  rpm.

Can ekTeruel»se pretendiá desa
rrollar un arma de efectos balísticos
similares a las prestaciones del pro
yectil de 155 mm. representado en
aquel momento por el clásico M
107. Por esta razón se adoptó el cali
bre 140 mm. sensiblemente superior
a  los 110 mm. del «Lars» que por
entonces entraba en servicio en la
Artillería de Alemania Occidental.
También el alcance (18 km.) se fijó
incrementando algo el del obús
M-1 14 con proyecfll M-107. Convie
ne señalar la imorf ante capacidad
de mejoras que posee el ((Teruel».

El ‘Teruel largo con propulsar CIP8 incremento el alcance hasta 28km.
El  segovia can cabezas especldles disminuye el alcance en un 70% aproximadamente

CUADRO 3
CABEZAS MULTIGRANADAS (TERUEL “LARGO”)

Todas las cabezas tienen un peso total de 2} kg.
Espoletas cronoelectrónicas programables desde el puesto de tiro;1]

flff
J’.;0]
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El mejor rendimiento de un
arma, que para ser efectiva y
poder sobrevivir debe entrar en

eficacia con la  primerd salva y
cambiar de asentamiento inme
diatamente, requiere dispositivos

para la adquisición de objetivos.
topográficos y balísticos, así como
transmisiones de grandes presta
ciones. No se concibe un sistema
de cohetes artilleros sin radares de
seguimiento de trayectorias,

Del estudio de los cuadros 2 y 3
se deduce que la opcIón «SEGO
VI»  ofrece importantes ventajas
sobre el Teruel «BASICO»: Se consi
gue aumentar el alcance mante
niendo el orden de dimensiones y
es compatible con las diferentes
cabezas de guerra, así como con
los lanzadores en servicio. La mejo
ra radica en la sustitución del pro
pulsor por otro más potente, lo que
a su vez imptica o mejora de tobe
ras para adaptarse a temperaturas
de combustión más altas. El uso de

o

fi  LI    
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Trayectorias comparadas del 7eruel. con ysin frenos

20000.

Lanzador ‘Teruel’ en servicio
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cabezas dispersoras lleva consigo
la InstalacIón del «programador de
disparo» adecuado, pero esto
también sucede con el «Teruel
argo».

Los conocimientos y experien
cia adquiridos durante los desarro
los anteriores, han impulsado a la
«Junio» hacia un proyecto de
mayor envergadura: el cohete
«DUERO», que bien merecería un
esfuerzo de «1 + D» nacional.

EL LANZADOR TERUEL»

Los lanzadores de los primeros
cohetes artilleros españoles eran
desde las puntos de visto mecáni
co y eléctrico, relativamente sim
ples, pero con el «Teruel» se cons

truye un «sistema» de mayores
prestaciones, lo que obliga a
desarrollar un lanzador capaz de
transportar y disparar hasta 40
cohetes en condiciones de segu
ridad, precisión y cadencia ele
vadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Vehículo portador:
ENASA T/T óxó.

Cabina:
Blindada armas c/personal.
Tiene capacidad para conduc
tor y cinco sirvientes. 1 AML. MG
7,62 mm.

Programador de disparo:
Incorporado a la cabina. Per
mite la comprobación de los

Plataforma:
Para 40 alvéolos en dos jaulas.

—150°.

Precisión de la puntería:
0.5 mUs. en ambos sectores.

Modalidades de lira:
Tiro a tiro, o ráfagas variables en
cadencia y núm. de disparos.
Descarga completa en 40s.

Entrada y salido de posición:
Cinco y dos minutos ,  respecti

vamente.

VEHÍCULO DE CARGAS

Para el transporte logístico y la -

recarga del lanzador, se ha desa
rrollado un «vehículo de carga» con
capacidad para 80/120 cohetes de
tipo largo/corto. Como puede verse
por todo lo anterior, el sistema
«Teruel» presenta un conjunto de
prestaciones muy estimabl, conse
guido con tecnología nacional.

UN PELIGROSO ENEMIGO PARA
EL «TERUEL»

Cuando el «Teruel» alcanza el
nivel operativo y se van corilgien
do sus «enfermedades de juven
tud», surge con fuerza en el entor
no  de la  OTAN un «hermano
mayor» (puede verse que muchos
de los conceptos y variantes de los
desarrollos del «Teruel» se repetirán
en esta nueva arma): el MLRS (Mul
tiple Launch Rocket System) o Sis
tema de Lanzacohetes Múltiple. El
MLRS provoca el rápido «enamo
ramiento» de los estados mayores
y  hasta Francia, siempre reticente
a  adoptar productos de origen
extranjera, entra en el juego de

circuitos de disparo, la selec
ción del alvéolo, a modalidad
de tiro y la ejecución del fuego
desde la cabina.

Sectores de lira:
Vertical: 0-55°. Horizontal: +75 a

CUADRO 4
COMPARACIÓN ENTRE ALGUNOS COHETES TERUEL Y MLRS
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este material, No es de extrañar,
pues, que el Ejército español tam
bién se interese par este sistema.
Parsi fuera poco, es un material ya
«probado en combate» en lo Gue
rra del Golfo,

El MLRS responde al objetivo
táctico de batir zonas de dimen
sianes considerables con el alcan
ce  (próximo a los 40 kms.) de a
Artillería actual de 155 mm, Para
llegar  a esta prestación con
capacidad de destrucción sufi
ciente, ha sido preciso aumentar
calibre y peso del cohete, y para
seguir manteniendo la movilidad,
reducir el número de cohetes en
cada  lanzador, La rapidez de
carga se mejora con el uso de
contenedores que al mismo tiem
po  son células de lanzamiento.
Cada contenedor transporto seis
cohetes y el lanzador lleva dos de
estas células. El MLRS incluye algu
no  de los tipos de DT de ACA.
especifico de los países respecti

ELECTRÓNICOS de los
datos de tiro del, o los
objetivos. desde los
asentamientos reales.

Del cuadro puede
deducirse que el au
mento de calibre me
jora sensiblemente las
prestaciones del MLRS
respecto al «TERUEL»,
en  parte compensa
das  por el  número
mayor de cohetes que
porto el lanzador de
este ultimo. En cuanto
a  las opciones TGW y
SADARM. de momento
son  específicas del
MLRS. No se tienen en
cuenta los costes res
pectivos.

vos. El método normal de tiro es el  determinación de sus trayectorias
lanzamiento, desde otro asenta-  y, en función de los datos adquiri-           Alfonso Lapuente Givaja
miento, de uno o dos cohetes, la  dos, el cálculo y transferencia  General de Brigada (Artillería)

E! potente MLRS mostrando sus dos contenedores (‘Pod?) con seis cohetes

Sin equipos modernos de adquisición y corrección de tiro, como este rodar AN/TPQ-37 ¶Irefinder, odop
todos al cohete correspondiente, lo eficacia de lo orbulerfa cohete se verá enormemente reducido
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Cesst,to
%tssbio  y

(O1ígesse%,

escuela  Central de
Educación Rsica cum
plió el 29 de diciembre
del  año pasado, 75
años de existencia y

nso que es un buen
ra detenerse a ref le

xionar sobre lo que fue la Escuela
de  Gimnasia primero, de Educa
ción Asica después; sobre lo que es
hoy en día y sobre lo que querernos
que sea mañana.

SANTiAGO PÉwu FERNÁNDEZ
Coronel (Infantería)

LaNza,
iNsektadó$t
s41  Ç/ 4ttttto)

PI,
POCO DE HISTORIA

¿Qué fue la Escuela de Gim
nasia?

Pienso que fue lo que quiso y
soñó su fundador. General don
José Villalba Riquelme. cuando
aquella noche en Londres recibió la
noticia de su nombramiento como
Ministro de la Guerra y lo primero
que hizo, la primera disposición que
tomó, fue ordenar a su hijo que le

Año 7920. No hay locales construidos. C!cs teóñca ataire libro del Curso de Profesores. Lugar sobre el que se está construyendo el gimnasio.
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acompañaba, que se sentara a la
mesa y tamara nota de su primer
decreto: el de fundación de la
“Escuela Central de Gimnasia”.

La Real Orden de 29 de diciem
bre de 1919 refleja a lo perfección
qué debía ser la Escuela y así dice
en su justificación:

“Circular, Excmo. Sr.: Con obje
to de establecerlas bases sobre/as
que en su día habrá de asen tarse
la  educación fis/ca del Ejército y
especialmente la formación del
personal encargado de realizada,
creando especialidades de pro fe
sares y auxiliares; teniendo en
cuenta que labor de tanta impor
tancia y monta requiere prepara
ción y desarrollo lentos y exige
recursos que no pueden arbitrarse
en un salo presupuesto; que, por
otra parte, su utilidad es tanta que
no sólo redundará en beneficio del
Ejército, sino de la raza en general
cuando se extienda la práctica
racional de/o educación tísica por

medio de los maestros de instruc
ción pública adiestrados en esta
disciplina y su enseñanza mientras
su permanencia en filas; y, por últi
mo, que para/a buena y definitiva
orientación de estasmaterias con
viene hacer un estudio directo en
las acciones en que hay estableci
dos Centros donde se acomete el
mismo problema, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponerlo siguiente:”

No es este momento nl lugar
para una exhaustiva rememora
ción histórica, se está haciendo y
por pluma mucho más autorizada
que la mía, como es la del Coronel
de Infantería don Manuel Vinuesa
Lope que, aprovechando este
LXXV Aniversaria y bajo el patroci
nio de la Escuela Central de Edu
cación Física y de la Diputación
Provincial de Toledo, publicará en
breve una historia documentada y
crítica de este Centro,

Sí es momento de recordar los
principales hitas de su larga reco

rrida y sobretodo de agradecer a
los quelas quelas hicieran posibles,

Nace la Escuela cama parte
integrante de la Academia de
infantería y se establece en terre
nas de aquella, en la Vega Baja
toledana, dande hay continúa.

Quiera imaginarme las dificuitp
des para iniciar y llevar a caba
aquel primer Curso de Profesares
que el Ministro de la Guerra y las
autoridades taiedanas Inaugura
ran el 28 de febrero de 1920, a tan
sólo dos meses de la publicación
de la Real Orden de su creación,

¿Instalaciones, medias? Prácti
camente inexistentes.

¿Entusiasmo, calidad humana,
amar a la profesión y fe total en la
Educación Física? Toda.

Aquel Caronel Gil Juste, su pri
mer director; Comandante Gó
mez de Salazar; Comandante
Médico del Olmo; Capitán Seco,
Capitón Rivas: Tenientes Suárez y
Lazcana, debían tener, tenían, un

Año 1932. concenfroc!n Gimnástica en Praga (Rep. ch.). Extraordinario éxito de! CTE. VILLALBA y el curso de Instructores.
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espíritu especial. Gracias a ellos. y
a  todos los que con ellos colabo
raron, muy especialmente a la
tropo  allí destinada, se fueron
alcanzando tos hitos que han mor
cada la historia de esta primera
fase de la Escuela.

Hitos que reflejo esquemática
mente y que lograron para este
Centro, único entonces en España,
un merecido prestigio y reconoci
miento, no sólo nacional, sino inter
nacional.

—  En esta primera fase,se impor
ten  cursos de Profesor, Ins
tructor (Oficiales y Suboficia
les), de Información para
Jefes de Cuerpo, para Capi
tanes con Mando de Unida
des Armados; Inspectores de
Primero Enseñanza; Capita
nes y Tenientes de Sanidad
Militar: para Maestros Nacio
nales; para Oficiales y Subofi
cialesde la Armada; para Uni
versitarios: para Guardias de

Asalto, así como de re-entre
namiento para los titulados
que fueron en total 2.135.

—  En julio de 1929. el equipo de
la  Escuela obtiene el primer
puesto en la competición de
patrullas (200 kilómetros con
uniforme) en Nimega (Ho
landa).

—  En 1930, la Escuela se con
vierte en Centro de Enseñan
za Independiente.

—  En junio de 1932, una repre
sentación de la Escuela reali
za con extraordinario éxito,
una exhibición de gimnasia
educativa en Sokois (antigua
Checoslovaquia).

—  En marzo de 1934, en Burde
os, con no menor éxito, un
equipo de Suboficiales alum
nos realiza una demostración
de  gimnasia deportivo, que
repite el siguiente año.

—  En junio de 1935, la Escuela
participo en el VU Congreso

de  Educación Física, cele
brado en Bruselas,

Esta primera fose de su historia
se ve truncada en julio de 1936 por
o Guerra Civil.

La Escuela deja en suspenso sus
funciones, pero ni mucho menos
desaparece. Escribe en el período
de  la guerra, una de las más glo
riosas páginas de su historia. Su
Coronel Director, don José Mos
cardó Ituarte, asombra al mundo
cuando toma el mando en el Alcá
zar de Toledo, y heroicamente lo
defiende escribiendo uno de los
más gloriosas páginas de la historia
de España, de toda España y de su
Ejército. AIU le acompañan los que
en  aquellas fechos se encontra
ban en la Escuela:

El entonces Comandante Ricar
do Villalba Rubio, hijo del fundador
del Centro, tras permifir una retira
da  ordenada de sus compañeros
defendiendo, ante fuerzas muy.
superiores, posiciones en la misma

Año  ¡935. C/ase de natación ui//fr arlo realizada por las alumnos de! Centro. Detrás el gimnasio, primera construcción deJa escuela.
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Escuela yen el Hospital de Talave
ra. El Capitán don Luis Alba Navas,
Capitán Bádenas Padilla, Teniente
Locour Cobarrus, Teniente Trovo
Larrasguito, Soldado don julio
Camacho Torres; .,  ,y tantos más
que hicieran honor a sus ideales y
creencias.

Llega 1939 y la paz, pero la
Escuela, en plena zona de com
bate. sus instalaciones, sus gabine
tes, su archivo y biblioteca, tan
duramente conseguidas, han sido
totalmente destruidos.

Una vez más la Escuela renace
de  sus cenizas, ni mucho menos
desaparece,

Se nombre Director al Teniente
Coronel don Ricardo Villalba
Rubio, el que en 193ó era Coman
dante Profesor, el hüo de su funda
dor, el que al dictado de su padre
escribió el Real Decreto de su fun
dación, aquella noche en Londres,
el defensor de el Alcázar.

Y, milagrosamente, la Escuela
renace, Qué digo milagrosamen
te,  el milagro fue la tremenda
capacidad de trabajo de su direc
tor, un impulso y capacidad de
entusiasmo que arrastró a todos sus
subordinados ante su ejemplo per
sonal ysu dedicación total ala Edu
cación Física y a la Escuela,

Qué pena mi General que no
puedas celebrar con nosotros este
LXXV Aniversario de tu Escuela!
Hace bien poco, en mayo de 1994,.
el General Villalba, a los 102 años
de trabajo y entusiasmo, fallecía y
sus cenizas eran deposftadas por su
viuda en la cripta del Alcázar de
Toledo.

Efectivamente, en octubre de
1939, con casi nada, la Escuela
vuelve a funcionaryya lo hace inin
terrumpidamente hasta hoy. En el
camino han ocurñdo tantas
cosas!, no olvidemos,,.

—  En octubre de 1939, cambia
su nombre de Escuela de
Gimnasia por el de Escuela
Central de Educación Física.

—  En 1940, se crea la Unidad de
Experiencias, ampliada en
1943 con una Unidad de Alta
Montaña.

—  Enenerode 1941,seenfregaa
la Escuela Central de Educa
ción Física, el Centro Militar de
Montaña de Navacerrada,

—  En 1944, se dispone que la
Escuela Central de Educa
ción Física pase a depender
del Estado Mayor Central del
Ejército.

—  En moyo del 948, se aprueba
su Reglamento para el Servi

cia  y Régimen Interior que
anula el hasta entonces en
vigor aprobado en 1935.

—  En 1982, la Escuela comienza
su participación anual e Inin
terrumpida en la carrera de
100 kilómetros de Biel-Bienne
(Suiza), donde ha obtenido
seis primeros puestos y siete
segundos, ostentando ac
tualmente el récord mundial.

—  En 1985, se Inician los Cursos
de Monitores para Cabos Pri
meros de los tres Ejércitos y
Guardia Civil.

—  En 1989, se inician los Cursos
Monográficos de Deportes
Militares. Adiestramiento Físi
co-Militar y Tiro Deportivo.

/  4ESCUELA ACTUAL

Y así llegamos a la Escuela de
hoy y lo hacemos con la alegría de
la misión cumplida, defendiendo
ante más de una incomprensión el
amor y la fe en la Educación Física
poro nuestras Fuerzas Armados, de
la que son buena muestra los 7.438
titulados (Profesores, Instructores y
Monitores) del Ejército deTierra, de
la Armada, del Ejército del Aire, de
la Guardia Civil, de la Policia,espa
ñoles y extranjeros de ejércitos ami
gos (Argentina, Chile, Colombia,
Portugal, Guinea Ecuatorial, Mau
ritania. Panamá, Ecuador, Marrue
cos, Perú, HaItí, y un largo etc.), en
fin, civiles y militares.

También llegamos con el dolor
de  las amputaciones. Amputacio
nes y recortes en casi todos los
aspectos: en el económico,ftuto de
los tiempos; en cuanto a la plantillo
de profesorado y mandos, debido
a  las reducciones de efectivos en
las FA,s. Procuramos asumidos tra
tando de que no se reflejen en la
disminución de la calidad de la
enseñanza y la investigación y. de
hecho y con esfuerzo, creo que o
vamos consiguiendo y la ECEF. con-

Año  ¡994. LocalIdad de BICI (Suiza). Competición Internacional de 1001cm.: primer closili
cada.  el equipo seleccionado y preparado en la Ef  Fi
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tinúa cumpliendo sus misiones con
mayor eficacia si cabe.

Pero si hay uno amputación
especialmente dolorosa y es la de
gran parte de sus instalaciones, Ins
talaciones que han recogido el
esfuerzo y el sudor de tantos diplo
modos y las ilusiones de lodos tos
que pasaron por esta casa.

En 1985. el Ministerio de Defensa
decidía traspasar las instalaciones
deportivas situados al Noroeste de
la  Avenida General Villalba (pisto
de atletismo, polideportivo cubier
to,  piscina olímpica, campos de
juego. galería de tiro, pisto de
adiestramiento y pentathlon. etc.)
al  Excmo. Ayuntamiento de Tole
do, con la intención de crear una
nueva Escuela en terrenos de la
Academia de Infantería (Palacio
de  Sisla). Las dificultades presu
puestarias lo han impedido y en
febrero de 1991 se efectuaba al
Ayuntamiento la entrega. Hoy la
ECEF. sigue utilizando estas instala
ciones mediante un convenio
entre el Ministerio de Defensa y el
Excmo. Ayuntamiento yel pago de
un canon anual.

¿Y hoy qué hace la Escuela,
además de guardar sus tradiciones
y presumir de ellas?

Tiene cuatro funciones funda
mentales y se esfuerza en cumplir
las con entera satisfacción del
Mando, convencida de su extraor—
dinaria importancia para los Ejérci
tos y para el profesional de las FAS,
mandos y soldados, que han ele
gido una profesión que les obliga,
formalmente y en conciencia, a
conservar, acreditar y aumentar
una excelente forma física. Son:

1.0)  Función Didáclica. Desa
rrollo de cursos de perfeccio
namiento,

•  Normales:
—  Profesoresde Educación Física
—  Instructores de Educación

Física,
—  Monitores de Educación A

sica.

•  Extraordinarios:
—  Adiestramiento físico-militar.
—  Deportes militares (penta

thlon, orientación, patrullas
de tiro. etc.).

—  Defensa personal.
—  Tiro deportivo.
—  Esgrimo.
—  Juegos colectivos.
—  Animador deportivo.
—  Natación.
2°)  Función de Investigación

y Doctrino.
•  Redacción de Manuales de

Educación Físico.
—  Manual de lnslrucción Físico-

Militar M-O-6-3.
—  Manual de Pruebas Físicas M

0-3-1.
—  Guiones cursos.
—  Publicaciones especializa

das.
•  Elaboración de Informes de

Educación Física.
—  Pruebas físicas enseñanza

militar (ESM.. EME., EBM.,
SEFOME,, SEFOCUMA. hom
bres y mujeres).

—  Pruebas físicas cursos.
—  PAEF.
—  Colaboración programas

Educación Física.
•  investigación nuevas técni

cas y procedimientos.

•  Propagando.
—  Relación entidades civiles,
—  Confección y difusión Revisto

del Deporte Militar.
—  Distribución textos.
30)  Asesoramiento en mate

ria de Educación Físico.
•  Asesoramiento al Mondo.
—  Consejo Superior de Depor

tes (DIGENEN).
—  Dirección de Enseñanza del

Ef., Armado, Aire y Guardia
Civil.

—  División de Operociones de
EME.

•  Asesaromiento a Unidades
de las FAS sobre programas.
actividades, procedimientos
de evaluación y vabración,
etc.

•  Programa y dirige formoción
MAD o nivel nacional.

4°)  Preparación y entrena
miento equipos militares de
elite.

•  Desarrollo de campeonatos
nacionales del EJ. y FAS.

—  Atletismo.
—  Natación.
—  Esgdma,
—  Pentothlon militar,
—  Concurso de patrullas.
—Judo.
—  Orientación.

clc,.,suro del curso escolar 93-94. presidida por e/Subdirector de Enseñanza.
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Participan todas las Regio
nes! Lonas Militares y el Regi
miento de la Guardia Real,
unos 500 hombres en com
petición abierta a todos los
empleos y categorías.

•  Preparación equipos de elite
FAS.

Selecciono, entreno, dirige,
efectúa seguimientosy realiza con
centraciones para:

—  Pentathlon militar (2.° Cias.
Europa).

—  100 km. (Campeones del
Mundo).

—Judo.
—  Carreras de orientación.
—  Pentathlon aeronáutico,
—Tiro.
—  Ciclismo.
Y además de cumplir estas fun

ciones. querría hacer más, tiene
Inquietudes. Estamos convencidos
que puede y debe asumir más y
nuevas responsabilidades.

Querríamos, queremos:
—  Potenciar el área de Investi

gación y Doctrina. Hoy día la
Educación Física es toda una
ciencia, experimental y teóri
ca,  que en ningún caso se
puede improvisar y dejar en
manos inexpertos. Bajo esta
premisa es Imprescindible

contar con el personal y los
medios para Ja investigación
y asesoramiento al Mando y
Unidades.
En este orden serían impres
cindibles muchos cosas, para
empezar un gabinete de
Medicina Deportiva y Psico
Pedagogía del Deporte que
deberá ser móvil para poder
desplazarse a cualquier punto
del territorio nacional, donde
una Unidad lo necesite.

—  Asumir funcions directas de
asesoramiento y control de la
Educación Física de las Unida
des, de todas las Unidades
(especiales y normales), a tra
vés de los cauces y sistemas
que a Sección de Instrucción
de la DIVOPE del EME., consi
dere oportunos, empezando
por el asesoramiento en el
diseño del plan de Educación
FWica en el Plan General de Ins
trucción, siguiendo porsu eva
luación y control y terminando
en el diseño de unas plantillas
de diplomados en Educación
Física en las Unidades (gran
des unidades, regimientos,
bases, batallones), que res
pondan ala necesidad actual
y no dejar la Educación Física

en manos inexpertas o paco
preparadas.

—  Queremos un profesorado en
la ECEF., perfectamente pre
parado, lo que lleva consigo
la  asistencia a cursos, semi
narios, etc, de especializa
ción al más alto nivel.

—  Sería magnífico conseguir,
recrear puesto que ya existió,
una verdadera unidad de
Experiencias, donde los de
portistas de elite de las FAS.
tropa y profesionales, traba
jen para el Ejército sin perder
su especialización y entrena
miento. al tiempo que verte
bran el área de Investigación
de la ECEF.

—  Y querríamos, queremos, una
nueva Escuela. moderna y efi
caz, con las’ instalaciones y
medios que las FAS merecen.
Esto se conseguirla con. la
puesta en marcha de aqueliós
proyectos, debidamente ac
tualizados, que se diseñaron
cuando se traspasaron las Ins
talaciones al Excmo. Ayunta
miento de Toledo, aquella
nueva escuela en el Palacio
de Sisla del campo de manio
bras de Academia de Infante
ría, la que permitiría una utiliza
ción conjunta y un asesora
miento directo a tan Impor
tante Centro de Enseñanza,

¿Más cosas? Naturalmente que
las hay, pero en este LXXV Aniver
saria nos conformaríamos con lo
expuesto, al tiempo que hacemos
llegar nuestra sincera felicitación y
agradecimiento a todos aquellos
que han hecho posible a lo largo
de los años, quela Escuela Central
de EducacIón Física cumpla años,
tantos años. y los cumpla llena de
salud y empeño por seguir cum
pliendo sus misiones tradicionales y
asumir nuevas funciones.

Santiago Pérez Fernández
Coronel CGA. ES. (Infantería)

Clausuro de los LV Campeonatos Nacionales Dep oíl/vos Militares do/E. T
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JUAN CASTELLANOS GÓMEZ
Teniente General

1 profesor Sánchez Albor
noz manifestaba que el his
toriador, y mucho más el
medievalista, tiene que

hacer de modo máso menos cons
ciente, un difícil equilibrio entre las
escasas fuentes que posee y las
conclusiones que deduce, Nos han
llegado documentos historiográfi
cos que no han sido escritos por las
gentes que nos interesaría cono
cer1 sino por sus rivales o enemigos.
incorporando el componente
analítico de la parcialidad.

Efectivamente, sin el comple
mento de fuentes históricas musul
manas, poco sabríamos de la acti
vidad que los soberanos de León y
Pamplona desplegaron contra al
Andalus, en aquel largo y crítico
período de nuestra historia.

Los cronistas cristianos de los
siglos IX y X (Crónica de Alfonso III,
Sampiro. Albendense. Cardeña.
etc.) nos proporcionan noticias
escuetas, casi telegráficas y mu
chas de ellas no coincidentes en
cuanto a fechas y lugares. por lo
que el investigador tiene que ser
consciente de que sus deduccio
nes no podrán ser definitivas.

La documentación procedente

de  los archivos monásticos, posi
blemente la más exacta y abun
dante, ha servido y sirve para cla
rificar muchos pasajes oscuros de
nuestra historia; pero normalmente
recoge lo que interesaba conser-.
var  para justificar la propiedad.
como testamentos, compraven
tas, donaciones, etc.

Fray Justo Pérez de Urbel decía
que: -.  la historia de oque/la Casti
lla prirnitivo has/do contado, glosa
da e interpretada de mil maneras”.

De todos es conocido el evi
dente enlace de la geografía can
la historia para ilustrdr la vida y mar
cha de las naciones. Modesto La
fuente en el discurso preliminar de
su amena HistoriadeEspaña,dice:
“lo  humanidad vive, la sociedad
marcha. los pueblos sufren cam
bios y vicisitudes, los individuos
obran; ésta es la humanidad y la
vida de la humanidad es su histo
ria”. Esta historia puede sufrir radi
cales transformaciones en muy
corto espacio de tiempo, pero la
geografía permanece casi inva
riable.

Si en historia negásemos todo
aquello que no estuviese conteni
do  en documentos escritos, ape
nas quedaría en pie su esqueleto:
sin olvidar que la arqueología, tra
bajo constante e interminable, a
veces suple con creces el silencio

de los viejos pergaminos. La topo
nimia, fuente complementaria de
indudae  valor, puede ayudar a
desvelar muchas incógnitas pen
dientes.

Se han publidado brillantes
monografías de pueblos, villas y
lugares (1) por los historiadores lo
cales o modernos cronistas, y en
muchas de ellas, se aprecio el gran
vacío históco en cuanto se abor
da el periodo inicial hispano-musul
mán.y más concretamente el com
prendido entre los siglos VIII al Xl.

En uno de mis reclentestrabajos,
publicado en la Revista de Historia
Militar (2), intenté demostrar de
forma extractada. a importancia
estratégica de lo Cabeza de Ex
tremadura o cuenca alta del río
Duero durante el siglo X y primeras
décadas del Xl.

Entre otras varias conclusiones
deduje que el castillo de Ayllón
tuvo que desempeñar un impor
tante papel en aquel enclave
estratégico o teatro de operacio
nes, donde el frente bélico no sólo
se estabilizó como en otras regio
nes de nuestra geografía, sino que
durante más de un siglo se dispu
taron constante y encarnizada
mente sus posiciones.

En lo invasión de España por los
musulmanes hoy que distinguir dos
fases: la de conquista y la de incur

Reflexiones
Ayllón
Hispano

s
sobre

egovia),  e
-Musulma

n
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Es normal que toda clase de

a  Historia do
a  1spaña

(siglos

monografías sobre la

dominación musulmana en

nuestra Patria, adolezcan de

un vacio histórico

comprensible muchas veces

>K 1) por falta de datos fidedignos,y  otras, por reafizarse el

estudio o investigación en el

recoleto silencio de archivos

siones periódicos para castigar y
debilitar al enemigo (3),

Bien sabemos que a portir del
último fercio del siglo VIII. los musul
manes desistieron del dominio total
de la Península como de los territo
rios allende los Pirineos (4).

Respecto a la Reconquisto ini
ciada desde el estrecho reducto de
la  cordillera cántabro-asturiano.

podemos considerar tres etapas
que se desarrollaron entre los siglos
VIII al X (5). La primera etapa reali
zada por el yerno del rey Pelayo.
Alfonso 1 el Católico (739-151). que
aprovechando la guerra civil entre
bereberes y árabes,can total derro
ta de los pñmeros, así como el ham
bre y epidemias de los años 750 a
155, exllende sus conqutas hacia

ia x y
y bibliotecas exclusivamente,

sin dirigir la mirada al

escenario dbnde tuvo lugat el

acontecer narrado, b a (as

huellas materiales que

aL:’tunadamente puedan

subsistir

99



el Sur y Este, desalojando de musul
manes la cuenca alta del Ebro y
valle del Duero y obligando a éstos
a replegarse al Surde La Sierra (CaN
peto-Vetónica o Sistema Central).
Alfonso 1 convirtió la tierra en un
yermo hasta el Duero, aunque ello
no presupone que la Reconquta
alcanzase dicha cuenca, por falta
del elemento humano parasu repo
blación (6). La reacción musulma
na fue prácticamente nula, debido
a las graves disensiones internas en
el Emirato de Córdoba.

Cuando en el 756 se adueña del
poder el superviviente omeya y pri
mer emir independiente dei califa
to de Damasco, Abd-ol-Rahman 1
(756-788), la línea fronteriza entre
las dos Españas estaba marcada
claramente por La Sierra en su zona
centro: Talavera, Toledo y Guada
lajara constituyeron las avanzadas
del  Islam, aunque teóricamente,
pues su rebeldía con el poder cen
tral era casi permanente,

Los sucesores de Abd-al-Rah
man 1, Hisham 1(788-796) y Alhakam
1(796-822). tuvieron que dedicar su
mayor esfuerzo a combatir tanto las
Insurrecciones internas, como las
que prendían sin cesar en las Mar
cas o fronteras, alrededorde las pla
zas de Mérida, Toledo y Zaragoza.

Abd-ai-Rahman 11(822-852),
consigue dominar las Insurreccio
nes internas y castiga en frecuen
tes campañas el reino astur. Alfon
so II el Casto (791-842) tuvo que
soportar frecuentes acciones de
represalia que incluso llegaron a
destruir la capital del reino, Oviedo
(años 794 Y 795), pero los musul
manes tampoco disponían del sufi
ciente elemento humano para su
repoblación (7).

De este breve resumen histórico
referente a la primera etapa de la
Reconquista, deducimos la exis
tencia de una extensa zona poco
poblada, comprendida entre el
reducto cántabro-astur y La Sierra,
abarcando el valle del Duero, que

como “zona de nadie” pudo cons
tituir un verdadero “desierto estra
tégico”.

Eduardo Manzano Moreno, de
forma muy documentada y basón
dose principalmente en textos his
tóricos musulmanes (8), sostiene
que  el concepto de “desierto
estratégico” es prácticamente
insostenible por datos históricos
conocidos (9). Igualmente, la exis
tencia de una frontera cristiano-
musulmana “estructurada orgáni
camente” desde el Atlántico al
Mediterráneo, no se puede definir
hasta mediado el siglo X (10).

Una total despoblación del valle
del Duero, en este largo y crítico
período de nuestra historia, no es
comprensible. Aunque la pobla
ción fuese escaso, quedarían restos
crisiianosy musulmanes en muy pre
carias condiciones de vida y con la
permanente amenaza del robo, el
saqueo, la venganza y la muerte. En
expresión de Fray Justo Pérez de
Urbel: “hubo que esquilmar a los
pueblos, mil veces saqueados en
nombre de la cruz y de la medio
luna,  poniendo un dramatismo
sin igual a esta tierra castellana (11).

La segunda etapa de la Recon
quisto tuvo lugar eh tiempos de
Alfonso III el Magno (866-910). El año
868 ordena la ocupación de Opor
to; en el 878 CoImbra; entre el 882
y  884 puebla Castrojeriz, Burgos y
Ubierna, dominando la importante
calzada romana que procedente
de  Astorga (Astúrica Augusta)
alcanzaba el valle del Ebro y Pam
plona por el desfiladero de Pan-
corvo, A partir del 884 puebla y for
tifica Zamora en la renombrada
Vía de la Plata, Simancasy Dueñas,

Sucede a Alfonso III su hijo Gar
cía 1(910-914), que traslada la capi
tal del reino de Oviedo a León. Ayu
dado por los condes castellanos
amplia los límites de su reino alcan
zando el río Duero. Según los Ana
les Castellanos 1: “En el 9/2 pabla
ron los condes, Nuño Núñez a Roo,

Gonzalo Téllez a Osma y Gonzalo
Fernández o Aza, Clunia y San Este
ban de Gormaz,junto al río Duero”,
plazas situadas sobre la calzada
romana que procedente de Astor
ga, por Roa, Clunia, Osma, Numan
cia y Tarazana desembocaba en
la cuenca del Ebro.

Igualmente, en colaboración
can Sancho Garcés Ide Pamplona
(905-925), extiende sus conquistas
por La Rioja, alcanzando en el 913
las tierras de Nájera, Viguera. Cala
horra y Arneda.

Alfonso III y su hijo García fueran
los verdaderos precursores de la
Reconquista

Por las escuetas referencias que
nos proporcionan los Anales Cas
tellanas y Crónicas de la Recon
quista (12). sabemos que en el
corta  reinado del rey García se
alcanza el río Duéro, poblando y
fortificando puntos específiças
como Roa, Aza, Clunia, San Este
ban de Garmazy Osma; se va con
figurando la frontera cristiana en el
Duero a partir del 912.

Según la opinión de algunos cro
nistas la ocupación de Haza o Aza
se corresponde con la actual villa
de  Riaza (13), partido judicIal del
misma nombre en la provincia de
Segovia y que toma su nombre del
ría que la atraviesa. Tengo mis
dudas sobre esta interpretación y
crea más bien, que el pablamienta
realizado par el conde Gonzalo Fer
nándezen el 912 corresponda a la
zona del río Aza por razones que
expondremos más adelante, a bien
de algún lugar próximo ignorado.

En el Emirato cordobés la anar
quía era permanente tanto en el
interior cama en zonas fronterizas,
muchas veces apoyada por las
reyes de León y Pamplona (14).

En el 912 accede al trono omeya
Abd-al-Rahman III, an-Nósir (912-
961): con tenacidad y eficacia va
dominando la situación tanto inte
rior coma fronteriza, a pesar de la
constante oposición de los reyes
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cdstlanos Ordoño 11(914-924), su hijo
Ramiro 11(931-951) y el conde cas
tellano Fernán González (920-910).

La tercera etapa de la Recon
quistase realizará durante el reina
do de Ramiro II siendo conde de
Castilla Fernán González, como
consecuencia de la victoria con
seguida sobre an-Násir, en la bata
lla de Slmancas-El Barranco en el
939 (15). Se consolidan todas las
fortalezas del Duero y se extiende
la  frontero por el río Tormes,
poblandoyfortificando ‘Salaman
ca,  Ledesma, Bañas, Albandega,
Peña y otros...” como cobert uro al
gran centro militar de Zamora.

En el 940, “...pobló el conde Fer
nán González la ciudad llamada
Septepub pilca (Sepúlveda) con el
auxilio de Dios y por mandato del
príncipe Ramiro.,.”.

Graves disensiones habidas
entre el rey Ramiro y el conde Fer
nán  González, impidieron una
mayor explotación del éxito con
seguido en la batalla de Siman
cas, circunstancia aprovechada
por el califa an-Nósir para conso
lidar sus fronteras, siendo Toledo la
base militar en esta zona central
(16). Del 940 al 944, realiza fre
cuentes incursiones de castigo en
territorio cristiano.

En el 946, ordena a su más
prestigioso general Gállb ibn
Abd-al-Rahman la ocupación.
reedificación y fortificación de
Medinaceli (17).

Con este breve resumen histó
co  pretendemos reseñar ciertos
aspectos que consideramos esen
ciales para nuestro estudio:

—  Los Anales Castellanos 1 nos
precisan que en el 912, el
conde Gonzalo Fernández
poblé Aza. Clunia y San Este
ban de Gormaz. Varias cro
nistas regionales identifican
Aza con la actual villa de
Riaza: en esta villa no queda
ningún vestigio que pueda
confirmar esta aseveración,

pero en la zona del ño Aza se
encuentra Ayllón, cuyos res
tos arqueológicos son evi
dentes, y cuyo valor estraté
gico en función de su posición
geográfica, es fundamental.

—  Dichos Anales tampoco
expresan unanimidad en la
designación de Aza como
punto o lugar que el conde
Gonzalo Fernández poblé en
el 912, par arden del rey Gar
cía de León: solamente el
Cronicón de Cardeña y la
Crónica Najarense, porque
tonto el Sampiro como los
Anales Complutenses y Tole
danos nos dicen que ‘poblé
a  Cozca, Clunla, y San Este
ban de Gormat, Todos los
historiadores identifican a
Cozca con la actual Coca,
mansión romana situada
entre Simancas y Segovia y
en  la calzada que comuni
caba las dos mesetas por el
puerto de la Fuenfria (18).

—  Basándonos en documentos
históricos musulmanes, y más
concretamente en el Muqta
bis V de lbn Hayyan. en esta
zona del río Aza existía pobla
ción cristiana activa, como
veremos posteriormente.

—  Toda esta zona correspondía
a  la llamada Extremadura
Castellana (19), concepto
discutido por historiadores,
aunque la opinión más gene
ral es la que servía para desig
nar el espacio comprendido
entre el Duero y el Sistema
Central,

—  En el 946, Gállb ibn Abd-al
Rahman ocupa y fortifica
Medinaceli, importante en
clave estratégico y nudo de
comunicaciones de nuestra
geografía peninsular, que la
historia desde los tiempos
más remotos, corrobora so
bradamente y la arqueolo
gía confirma,

Hago nuevamente referencia a
mitrabajo que.sobre la importancia
estratégica de la Cabeza de Extre
madura en el siglo X, fue publicado
en la Revista de Historia Milit ar. Inten
té  demostrar que lo ocupación y
reforlificación de Medinaceli, reali
zada por el más eficaz estratega de
an-Násir, no se limltó exclusiva
mente al establecimiento de un
cuartel general y base de opera
ciones futuras, sino que alcanzan
do las márgenes del Duero, orga
nizó un sistema ofensivo-defensivo
‘en  profundidad” en la cuenca
alta de este río. Estudios sobre reli
quias que hoy afortunadamente
podemos contemplar, nos indican
tres puntos princIpales: Soria
Numancia, Garmaz y Ayllón, que o
mi  entender formaban el Borde
Anterior de este teatro de opera
ciones, enlazadas entré sí por todo
un cortejo de castillos y atalayas, -

más o menos fortificadas, tanto en
sentido lateral como en profundi
dad (20).

Los estudios histórico-arqueoló
gicos realizadossobre Gormaz (21).
así como de otros puntos y lugares
de este enclave estratégico, son lo
suficientemente explícitos para
que  su traducción histórica sea
coherente; no ocurre lo mismo con
Ayllón que permanece en esa
penumbra histórica, al igual que
otras muchas reliquias arqueológi
cas de nuestra geografía.

Respecto a las ruinas del castillo
de Ayllón: ‘Se  trata de una cons
trucción militar de la Alta Edad
Media y que la parte más extensa
y principal de su fábrica, de tierra
apisonada con torres cuadradas,
debe de ser de orIgen árabe” (22).

Los Anales Castellanos 1, esta vez
más acordes, nos dicen que “en
940 pobló Fernán González la ciu
dad que llamaban Septepubplica
(Sepúlveda), con el auxilio de Dios y
por mandato del príncipe Ramiro’”,
La importancia estratégica de esta
plaza es evidente pues, situada
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sobre lo vio romano que partiendo
de  Uxomo (Osma) y Termancia
(Montejo de Liceros) se dirigía o
Segovia. cerraba los accesos pre
cedentes del puerto de Somosierra.
Esto vía reconocido posaba por los
inmediaciones de Ayllón (23).

Vamos a interitor, de formo
extroctoda, desentrañar lo historia
de este secular castillo, basándo
nos en:

—  Su valor estratégico en fun
ción de su posición geográfi
co, y de su estrecho relación
con  os calzadas y vías romo-
nos, que constitulon la princi
pai red viorio en aquel enton
ces.

—  Los estudios arqueológicos
conocidos y conf irmodos.

—  Datos históricos, tonto de
fuentes cristionas como mu
sulmanos.

Con el robustecimiento del
poder cordobés en el siglo X, la
constitución del califato, la persa
nolidad relevante de Abd-ol-iRoh

mon III y Al-Hokam II y de los jefes
de  sus ejércitos, principalmente
Gálib ibn Abd-al-Rohmon y Abu
Amir Almonsur, se impone lo copo
cidod ofensivo musulmana y vuel
ve  o primer plano la línea del
Duero, objetivo primordiol de sus
acometidas.

Limitándonos al estudio de lo
zono comprendida entre Sepúlve
do  y Ayllón. dos itinerarios natura
les comunican las dos Mesetas: el
de Somosierro y el de Ayllón o puer
to de Grado. Muchos documentos
históricos dan fe de que la ruta
Atienza-Puerto de Grodo-Ayllón
fue muy utilizado en el medievo. Se
sabe que el puerto de Somaslerro
no fue el preferido por los ejércitos
musulmones en sus continuas ope
raciones de castigo.

Ayllón tuvo que constituir cabe
za de puente al Este del do Azo, y
si uno porte permitía Interceptor Fas
camunicociones tronsversoles
entre Sepúlveda y Son Esteban de
Gormoz, porotro cerroba los occe

sos procedentes de Atienzo por el
puerto de Grado.

El cerro de Ayllón y su costilla
tuvieron que jugor un papel decisi
vo en la estrotegio defensivo de la
llnea del Duero, iniciolmente por
fuerzas cristianas y posteriormente
por musulmanas.

El profesor Pelayo Artigas. en su
trabajo arqueológico sobre los rui
nos del castillo de Ayllón (24) mani
festaba que: “.  .  sobre el cerro
había un castillo que a juzgar por
sus restos debía de ser bastante
grande y ocupar toda la meseta.
Dela vieja fortaleza sólo se conser
va un baluarte de piedra, situado
en el escarpado que mira al pue
bla... y un murallón de tierra al otra
lado con esquino al Oeste... Este
paredón  tiene unos noventa
metros de largo, de dos a qinco
metros de espesor, yen algún sitio
tal vez más, A poniente conserva
una torre mociza cuadrada de
diez metros de altura... notándose
vestigios de otras das torres.
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Más adelante continúa: “Los —  La distancia que hay entre el El tapial era un procedimiento
arcaicas ruinas del casti/la de
Ayl/ón se alzan sobre un cerro que
por  el Noroeste domina la vi/la, y
están constituidas a/ Noroeste par
un murallón denominada los Pare
dones, ya/Sudoeste por un baluar
te denominado La Martina... Tanto
fa distancia, relativamente consi
derable a que se hallo de los Pare
dones, como su distinta arqui
tectura, nos ha hecho pensar si
pertenecería a un cast///o posterior
o si sería una torre albarrana,.. Hoy
día corono esta ata/aya una espa
daño de piedra. con una campa
na  y un campanil/o, procedentes
de  la contigua y derruida parro
quia de San Mdrt/’n... De la antigua
fortaleza bajaban las mural/as por
áspera pendiente hasta la iglesia
de San Juan... En e/recio cinturón
de piedra que cercaba e/pueblo.
se abrían tres puertas.. Los Pare
dones deb/eron de ser construidos
por/os árabes, acaso a mediadas
de/ sig/o /X, cuando el Duero era
frontera natural que por esta parte
separaba a los cristianos de /os
musulmanes... A mayor abunda
miento, la estancia de los árabes
en Ay/lán parece además com
probada por restos de cerámica
encontrados también por nosotros
en dicha vil/o..”.

Este extracto,con a descripción
de las ruinas del castilla de Ayllón.
nos ha servido de guia inicial en
nuestros frecuentes recorridos por
la  zona y poder obtener varias
deducciones:

—  El castillo de Ayllón era una
fortaleza de gran entidad y
proporciones y de marcado
valor estratégico por su posi
ción geográfíca.

—  Aunque nuestra IntencIón era
el  confeccionar un croquis
que pudiese expresar con ma-
yoro menor dgor el trazado de
su posible planta. nos ha sido
imposible por la indefinición
de los restos que aún quedan.

extremo más oriental de Los
Paredones y La Martina es de
unos 110 metros. Por los restos
que pudimos apreciar. la
fábrica del castillo ocupaba
prácticamente todo el cerro;
ello nos da idea desu entidad
y propcrciones.

—  Consideramos que La Marti
na  como las murallas que
circundabon el pueblo par
tiendo del castillo, son de
construcción posterior; la his
toria  de esta fortificada y
señorial vitia, desde el siglo XH
en adelante, es suficiente
mente elocuente para de
mostrar su importancia.

—  Con ser numerosos los restos.
que aún quedan en toda la
extensión del cerro, aunque
desfigurados y modificados
de tal manera que casi desa
pareció su primitiva ‘facturo
árab&, tenemos “Los Pare
dones’ para deducir que el
sistema de construcción
empleado fue el denomina
do de “tapial” (25).

La fábrica era en función del
material existente a pie, de obra,
así como de os recursos económi
cas de las gentes: la piedra de sille
ría, la argamasa en tapial, la pie
dra de mampostería con mortero
de  cal y el ladrillo, se emplearan
para las fortalezas en el siglo X.
Algunas murallas de ciudades
romanas, asícoma fortalezas y edi
ficios, siguieran desempeñando su
función protectora en este perio
do:  ai-ldrisi (26) cita las de Tarra
gona, Zaragoza, Cáceres. Córdo
ba y Mérida, todas ellas de sillería.
De sillería eran las cercas que pro
tegían: la medina de Córdoba,
Ceuta, Tortosa, Talavera de la
Reina, Zorita de los Canes (Santa
ver), Gormaz y Agreda. todas ellas
en  tiempo del califato. La sillería
terminá can el califato. salvo en las
fachadas de las puertas.

de construcción rápido y económi
co, vigente desde los tiempos más
remotos, Consistía en colocar sobre
zócalo de piedra, das tableros de
madera (hormas) verticales y para
lelas, separados a una distancia
igual al grosor que se quisiera dar al
muro; estos tableros van sujetos
entre sí por unos palos de madera
llamados agujas o cárceles. Sujetos
los tableros se iba rellenando eJ inte
rior con piedra o gravo y mortero
de cal, en capas bien apisonadas.
Fraguada el mortero, se retiraban
los tableros. que se trasladaban
hozontalmente para continuar el
muro, o verticalmente para darle
mayor altura. Cuanto más peque
ña  fuese la-piedra del relleno,
mayor consistencia tenía la fábrica.
Este procedimiento cdnstructivo se
generalizó por ser más rápida. eco
nómico y duradero.

Así tuvo que edificarse la torta
}eza de Ayllón.

Nos quedan por analizar las
fuentes históricas. cristianasy musul
manas, para extraer las conclusio
nes que puedan clarificar la histo
ria de esta fortaleza y desentrañar
lo que unánimemente se conside
ra como de ‘factura árabe”.

Ayllón entró a formar parte del
reino de Castilla, según varios histo
riadores, un domingo de mayo de
1085,ysegún otros, el mismo día que
Alfonso VI (1072-1109) conquistó
Toledo (25 de mayo de 1085) (27).

El poema de Mío Cid, rico en lite
ratura,yquesegún Ramón Menén
dez Pidal sirve como fuente de his
toria medieval, pues “vale para
intuir lo que la historia muchas
veces ca//a,nos indica claramen
te que Ayllón se hallaba en poder
musulmán en fechas correlativas al
destierro del legendario caudillo
castellano (1081):

“De sin/estro Sant Estevan una
buena cipdod:

De diestro Ahilán, las torres que
moros las hán.”

103



Sobemos ciertamente hasta
cuándo permaneció Ayllón domi
nado por os musulmanes.

Conforme a o expresado ante
rIormente, la definición de “desier
fo estratégico” entre las dos Espa
ñas, que abarcaba desde la mitad
del siglo VIII hasta la primero déca
da  de! X, era insostenible, pues
aunque en muy precarias condl
clones de vida, el valle del Duero
contaría con una escasa pobla
ción, tantó cristiana como bere
ber. En el 912, por orden del rey
García de León, se puebla Roa,
Aza, Clunia, Osma y San Esteban
de  Gorrnoz, dominando a vieja
calzada romano ‘Ab astúrica per
Cantabriarn Caesaraugustam”
del Itinerario de Antonino, que pro
cedente de Astorga y siguiendo el
curso del Duero comunicaba esta
cuenco,  con la del  Ebro por
Numancia (cerro de Garay) y
Turiassone (Tarazona),

Al  no poder constatar que el
poblamiento de Aza, realIzado por

el conde castellano Gonzalo Fer
nández, correspondiese ala actual
vIlla de Plaza, me inclino a creer
que este poblamlento fuese el del
valle del río Aza, y en esta zona se
encuentra Ayllón, cuya situación es
preeminente, conforme hemos
explicado con anterioridod.

El Muqtabls V de ibn l-layyan, el
más grande historiador de toda la
Alta Edad Media, nos proporciona
datos precisos para deducir que.
en estas primeras décadas del siglo
X, la zona comprendida entre el
Duero y La Sierro no se encontraba
sometida al poder cordobés,
deducciones obtenidas enla rela
ción de las campañas de Muez
(921), Osma (934). y Slmancas
Alhandega (939).

Con referencia a la campaña de
Osma que realizó Abd-al-Rahman III
en el 934 (28), y a su regreso dice
“e/  ejército partió de esta acam
pada, e hizo alto junto a la fortale
za de Gormaz en el Duero, a 10
millas de Ayllón, y desde allí fue la

acampada de Q.s,tr.b. (Castro
bón) a 5 millas de Gormaz, ente
rándose an-Násir de la escasez que
había este año en la región de las
torta! ezas de/Duero del tirano Rami
ro, hilo de Ordoño, rey de Yilliqiyya,
a las que se dirigía, y su premura en
segar/o plantado en algunos para
impedir que Jo aprovechasen las
musulmanes que los atacaban.
hasta el punto de no ofrecer man
tenimiento a/ejército, por/oque an
Náslr. temiendo estrecheces para
los suyos, desistió de su proyectada
penetración de castigo parecién
dole más oportuno y seguro regre
sar volviéndose desde a/fican todos
los suyo&.. vía Atienza”.

De este preciso relato deduci
mos lo siUiente:

—  Por primera yez las crónicas
musulmanas citan Ayllón a
diez millas de Gormaz, lo cual
Indica su existencIa e impor
tanda como fortaleza cristia
na,  al igual que Gormaz y
Q.s.t.r.b. (Castrobón).

Ayllón. ‘Los Paredones -
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—  En el 934, el territorio com
prendido entre el Duero y La
Sierra, estaba dominado por
el rey Ramiro y el conde Fer
nán González.

—  En esta zona, la plaza fuerte
musulmana de mayor enti
dad era Atienza.

No se puede hablar de una fron
tera o marca hispano-musulmana
estructurado orgánicamente, sino
hasta fechas posteriores (29). Las
referencias históricas que nos pro
porciona lbn-Hayyan. Intentado
excluir su posible parcialidad, nos
indican que la línea defensivo del
Duero se articula de forma cohe
rente  por  parte  musulmana.
mediado el siglo X. No así por porte
cristiana, que desde el 9í2 cubre
las márgenes del Duero y domina
la  región hasta prácticamente, la
divisoria de La Sierra.

En el 939, an-Násir sufre la mayor
derroto de su vida, en la batalla de
Slmancas-el Barranco: respecto a
esta campaña, lbn-Hayyan nos
aporta datos concretos que confir
man lo expresado en el párrafo
anterior, y dice (posterior a la acción
de Simancas y en su retirada hacia
Atienza) (30): ‘.  el príncipe de los
creyentes (an-Nasir). era del pare
cer de continuar (siguiendo) el ño
Quera hacia San Esteban de Gor
maz porque le escaseaban las gra
nas ypar/a d/ficu/tad de farrajearpar
estar agostadas (los campos). Pero
aquellas gentes de Guadalajara y
sus castillos que le acompañaban.
acudieron a él quejándase (de los
ataques) procedentes de los polite
ístas del río Haza ysus fortalezas, insis
tiéndole y rogándole para que se
dirigiese al poderoso ejército contra
sus casti/los y cultivos. Subrayaban
que aquello les seña de mayor pro
vecho, así como alas gentes de las
fronteras, que la profunda incursión
(del ejército) en territor/o politeísta, y
el causar destrozos a quienes no lan
zaban algaras contra ellos, ni les
venían a violentar. Entonces (el cali-

fa),  dirigió las tropas contra el río
Haza, no dejando aIf castillo quena
destruyese, aldea que no arrasase,
nl medio de vida que no acabase.
Cuando ¡legó a los confines de
dicha (reglón). no quedando el ejér
cito lugar por recorrer, ordenó a los
ada/ides fueran a reconocer (el
terreno) para buscar las caminos
más convenientes y hacia el castillo
de Atienza y (los que fueran) más
convenientes y de trayecto más
seguro para el retorno de/os musul
manes, dado el abrumamiento de
sus acérrilas. Acordaron dirigirse
hoció el castil/o de Q,s.t.rb. (Castro
bón) ya que desesperaban salir a
otra parte.. (31).

Sufrió una segunda derrota en el
barranco de Caracena (32).

Analizando este detallado rela
to de ibn Hayyan, extraemos, entre
otras, varias conclu&ones:

—  La zona del río Haza estaba
poblada por fuerzas cristia
nas que combatían frecuen
temente alas musulmanes de
Guadalajara y sus castillos.
Indudablemente los castelia
nos de Ayllón formaban parte
de esta fuerza activa.

—  Por consiguiente. la fortaleza
de  Ayllón tuvo qué sufrir los
embates del ejército de an
Násir,ysu posible demolición,
pues bien claro se detafla:

•  no dejando costilla quena
destruyese. aldea que no
arrasase...

—  La plaza fuerte musulmana
más septentrional y de mayor
entidad en esta zona ero
Atienza.

Como consecuencia de la vic
toria conseguida en la batalla de
Simancas-el Barranco, el rey Rami
ro consolido su sistema defensivo
en el Duero y extiende sus fronteras
hacia elvalle del rtojormes, “.Sala
manco. Ledesma. Baños, Alhande
go. Peña y otros... ‘.en expresión de
Sampiro, sirviendo de cobertura al
gran centro militar de Zamora.

Por la derrota sufrida, an-Nasir
cambia de actitud tanto personal
como política y militar.

Graves disensiones habidas
entre el rey Ramiro y d conde Fer
nán González impiden una mayor
explotación del éxito conseguido
en la batalla de Simancas, circuns
tancia aprovechada par an-Nasir
para  consolidar sus fronteras,
cubriendo con sólidas fortificacio
nes los accesos que procedentes
de  La Sierra desembocaban en el
valle del Tajo, protegiendo la vital
vía  de comunicación romana
Mérida-Toledo-Zaragoza.

Toledo es el centro militar musul
mán en esta zona frantSza.

Estamos en el 940: los Anales Cas
tellanos 1. esto vez más acordes, nos
dicen que: “Pobló Fernán Gonzólez
la ciudad que iaman Septepubpli
ca (Sepúlveda) con el auxilio de
Dios y por mandato del príncipe -

Ramiro”. De la importancIa militar
de esta plaza hemos hecho refe
rencia en párrafos anteores.

Hay un dato muy significativo
para el estudio que realizamos; los
Anales Complutenses nos dicen:
“Sub ero DCCCCXX VIII (7 de Julio
del 940) kal. augusti. prendiderunt
mauros Gormoz”, dato cierta y
comprobada en opinión de J. A.
Gayo Nuño.

En fechas sucesivas y en el
mismo año tiene lugar la ocupa
ción cristiana de Sepúlveda y la
musulmana de Gormaz. Ayllón,
situada entre ambas y más próxi
ma a Gormaz, tuvo necesaria
mente que participar en esta
nueva reestructuración fronteriza.

De la secular y grandiosa forta
leza de Garmaz, que afartunada
mente hoy pademos contemplar a
pesar del abandono y desidia que
ha  sufrido y sufre, no vamos a
extendernos; pero sien cuanto a su
relación con el castilla de Ayllón.

Observando un mapa de la
zona podemos comprobar que
Gormaz ocupa una posición de
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indudable valor estratégico; situa
da en la margen septentrional del
Duero con el puente de Recuerda,
domina un extenso territorio en
todas las direcciones y en oposi
ción olas plazas cristianas de Osma
y San Esteban de Gorrnaz conside
radas como las puertas de Castilla;
buen enlace con Atienza y Medi
naceli  por Torreplazo (puerto
Mojón de la Lastra) y Altos de Bara
hona respectivamente.

De lo expuesto deducimos la
siguiente:

—  La frontera musulmana se
adelanto alcanzando las
márgenes del Duero con a
ocupación de Gormaz, posi
ble réplica a la de Sepúlveda
por el conde castellano.

—  Por razones tanto de índole
estratégica como de control
fronterizo, pudo ser que la
ocupación musulmana de
Ayllóri fuese coincidente con
la  cristiana de Sepúlveda,
con el fin de interceptar las
comunicaciones Sepúlveda-
San Esteban de Gormaz, y al
mismo tiempo permitir el libre
acceso que desde Atienza,
por el puerto de Ayllón, se
alcanzaba el río Aza y el valle
del Duero.

—  Igualmente, el castillo de
Aylión pudo, en esas fechas,
cubrir el flanco oeste de Gor
maz y su ocupación coinci
diese con la de esto Impor
tante fortaleza; el castillo de
Q.s.t.r,b. o Castrobón (Inme
diaciones de Fresno de Cara-
cena), pudo ser una fuerte
atalaya de enlace entre
Ayllón y Gormaz.

En lides de frontera es natural
que toda acción de una parte, ori
gine la reacción inmediata o casi
inmediata de la parte contraria,
Las deducciones expuestas son
conjeturas lógicas, a nuestro
entender, pero sin referencias his
tóri cas que las acrediten.

Estamosenel94ó; Gátib lbnAbd
al-Rahman, por orden de an-Nasir,
ocupa y fortifico Medinaceli.

1  A. Goya Nuño y Clemente
Saenz Ridruejo, profundos conoce
dores de la topografía soriana y
fruto de sus estudios arqueológicos
y toponímicos (33). han demostra
do  que los musulmanes coloniza
ron densamente la parte externa
del arco del Duero en su cuenca
alta y en menor grado su ribera y
parte occidental.

En mis trabajos citados (34), lle
gué ata conclusión de que el gran
caíd Gálíb, con la ocupación y for
tificación de Medinaceli, no se limi
tó exclusivamente a establecer su
cuartel general y base de opera
ciones en este importante punto
estratégico, sino que también,
alcanzando las márgenes del
Duero y con el posible apoyo de la
fortaleza de Gormaz ya ocupada
en el 940, organIzó un completo sis
tema ofensivo-defensivo “en pro:
fundidad” en este enclave penin
sular correspondiente a la cuenca
alto del Duero y conocido como
Cabeza de Extremadura.

Con las lógicas reservas que en
estos estudios hay que tener siem
pre presentes. dedujé que Ayilón
fue fortaleza musulmana desde
mediado el siglo X, y que con Gor
maz, Berlanga, Almazán y Soria-
Numancia principalmente confor
maban el Borde Anterior de este
sistema, en el teatro de operado
nes de la cuenca alta dei Duero, El
Borde Posterior tenía que seguir la
divisoria de La Sierra, con las plazas
fuertes de Medinaceh, Atienza y
Agreda, como mas significadas.

Entre estos bordes anterior y pos
terior, proliferan castillos y atalayas
tanto en sentido longitudinal como
transversal, diseminados por tierras
de Las Vicarías, Gómara, Medina
ceil, Gormaz y AyMón, que dando
profundidad al sistema, protegían
las rutas que desde Agreda. Medi
naceí y Atienza desembocaban

en las fortalezas del borde anterior
(35) (véase croquis)

Este teatro de operaciones tuvo
vigencia mientras se mantuvo el
califato.

Los Anales Castellanos nos
dicenque: ‘e/año  lúlidieron los
sarracenos al conde Don Sancho
(995-1017) sus plazas de Clunia. San
Esteban de Gormaz, Osma y otras
en  Extremadura,,, “.  Los Anales
Composteianos añaden también
las plazas de Meconia (sin identif i
car), Castrobón y Berlanga. Podrí
amos deducir que Ayllón, estre
chamente vinculado a esta zona,
seguiría las mismas vicisitudes que
las otras de Extremadura”. Par
datos históricos conocidos sabe-
mas quelas plazas de Gormaz y
Berlanga permanecieron aún mas
de  medio sigla en poder musul
mán. El rey Fernando 1(1032-1065)
hacia el año 1060, realizó una incur
sión por tierras sorianas conquis
tando Gormaz, Berlanga, Aguilera,
Bordecorex, continuando su mar
cha  triunfal hacia Medinaceli y
valle del Henares,

La frontera cristiana comienza a
adelantarse hacia la dMsorla de La
Sierra, aunque no de manera
homogénea, pues Ayllón perma
neció en poder musulmán hasta
fechas próximas a la conquista de
Toledo en el 1085. Si este dato no
es comprensible desde un punta
de vista militar, podría exphcarse en
función de las frecuentes alianzas
y pactos de soberanía y vasallaje
que las reyes de León y Pamplona
mantuvieron, en un principio can el
decadente Califato Cordobés y
posteriormente con os reyes taifas
de Toledo y Zaragoza.

La historia de varios siglos no
puede ceñirse a las breves páginas
de un extractado trabajo de inves
tigación, aun tratándose de unas
reflexiones para identificar el pasa
do  histórico del castillo de Ayllón.
durante una de los períodos mas
sangrientos y oscuros, Hemos inten
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CONCLUSIONES

—  El cerro de Ayllón y su castillo
por su posición geográfica,
constituye un punto de indu
dable valor estratégico en la
zona del río Aia; buen obser
vatorio en todas direcciones
dominando las comunica
ciones transversales entre
Sepúlveda y San Esteban de
Gormaz, y más concreta
mente la vía romana que pro
cedente de Osma-Terman
cia  y Sigüenza se dirigía a
Sepúlveda y Segovia: igual
mente yen sentido longitudi
nal, cerraba el acceso que
desde Atienza desemboca
ba en el Duero por el puerto
de Grado o Ayllón.

—  Los restos del castillo conoci
dos como “Los Paredones”,

se consideran unánimemen
te cama de “factura árabe”;
por sus posibles dimensiones
tuvo que ser uno fortaleza de
gran entidad.

—  La fábrica empleada en su
canstrucción era ¿onoclda
como de ‘tapial”, método
económico, rápido y sólido
muy utilizado en aquellos
tiempos.

—  En el 912 el conde Gonzalo Fer
nández, por orden del rey Gar
cía de León, puebla Clunia,
San Esteban de Gormaz y Aza,
que con Roa y Osma, confi
guraban la frontera cristiana
del Duero en esto zona. El cas
tillo de Ayllón tuvo necesaria
mente que jugar un importan
te  papel en la concepción
defensiva de la zona del rio
Aza, porrazonesya expuestas.

—  Fuentes históricos proporcio
nadas por el historIador ibn
Hayyan nos dicen claramen
te, en los relatos de las cam

pañas de Muez (921), Osma
(934) y Simancas (939) reali
zadas por an-Násir, que la
zona comprendida entre las
riberas del Duero y la divisoria
de  La Sierra ero del dominio
cristiano y que mantenía una
actitud beligerante contra
los musulmanes de “Guada
lajara  y sus castillos”. De
regreso de la campaña de
Simancas, el califa “dirigió
sus tropas contra la zona del
río Aza, no dejando allí casti
llo que no destruyese, aldea
quena arrasase, ni medio de
vida que no acabase...”.

Ayllón y sus gentes, en la zona
del río Aza, necesariamente tuvie
ran que sufrir los avatares sangrien
tos y constantes en este largo y
dura periodo histórico.

—  En el 940 como consecuencia
de la vlctoa de Simancas-el
Barranco, el rey Ramiro y el
cande Fernán González con
solidan lo línea fronteriza del

tado rellenar algún vacío hallado
en crónicas históricas locales.
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Duero, adelantando sus posi
ciones sobre el río formes y
poblando y fortificando Se
púlveda, importante posición
geográfico que situada en la
vía romana Osma-Siguenza
Termancla, Segovia, cerraba
los accesos procedentes de
los puertos de Somosierra y
Navafria (36).

Ayllón tuvo que seguir siendo
objetivo preferente en esta zona.
pues si Sepúlveda cerraba los
pasos naturales de Somosierra y
Navafria, Ayllón cumplía la misma
misión con respecto al puerto de
Grado o Aylión.

—  En el mismo año 940 fuerzas
musulmanas ocupan Gor
maz, introduciendo una cu

ña o ‘cabeza de puente” en
el  dispositivo fronterizo cris
tiana, Gormaz con el puen
te de Recuerda, constituían
un  baiuarfe estratégica de
primer orden, dominando
una  muy amplia zona de
terreno y situada en la mar
gen derecha del río, era lo
oposición a las dos plazas
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fuertes cristianas más impor
tantes en este sector, San
Esteban de Gormaz y Osma
consideradas como las Puer
tas  de Castilla; perfecto
enlace  con MedinaceU y
Atlenza (37).

Si la ocupación musulmana de
Gormaz fue como reacción a la
cristiana de Sepúlveda. ambas

realizadas en el mismo año y en
fechas consecutivas, Ayllón situa
da entre ambas y mucho mas pró
xlma a Gormaz, no pudo evadirse
de  las sucesivas acciones y reac
ciones propias de estas lides fron
terizas en función de su posición
geográfica.

—  En el 946 el gran caíd Gálib
ibn Abd-al-Rahman repue

bla  y fortifica Medinaceli,
estableciendo un sistema
ofensivo-defensivo ‘en pro
fundidad”, que abarcaba
prácticamente  toda  la
cuenca alta del Duero; el
Borde Anterior de este siste
ma jalonado por las fortale
zas de Ayllón en el extremo
mas occidental, Castrobón,
Gormaz, Berlanga, Almazán,
Soria-Numancia. entre las
más significados. El Borde
Posterior en la misma diviso
ria de La Sierra y desde Medi
naceli en dirección al maci
zo del Moncayo, siendo las
plazas, de Atienza, Medina
celi y Agredo las más Impor
tantes.

—  La ocupación musulmana de
Ayllón pudo realizarse en
fechas próximas a la de Gor
maz (940) como reacción a -

la cristiano de Sepúlveda, o
bien en el 946 como conse
cuencia del establecimiento
del teatro de operacioneen
la  cuenca alta del Duero o
Cabeza de Extremadura,
inmediato a la repoblación y
fortificación de Medinaceli.

—  Para una mejor comprensión,
intentamos plasmar estas
reflexiones en el croquis
adjunto.

Geografía e historia unidas, inse
parables. Cuerpo la primera, vida
la segunda; perfectas en su unión,
deformes separadas.

Las probables Imperfecciones
contenidas en este trabajo de
investigación o el fruto que de él
pueda obtenerse, no excluye el
haber conocido y por ello querer a
esta vieja villa segoviana, que
como tantas otras de nuestra geo
grafía peninsular, su pasado fue de
esplendor y el presente de irracio
nal olvido.

JUAN CAsTELLANOs GÓMEZ
Teniente General
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ada tiempo que no dis
frutaba de vuestra pre
senda, del compartir el
pon y la mesa, de con
tornos nuestras inquietu
des: el cuartel, los hijos,

los nietos; lasvivencias pasadas: los
recuerdos de tantos destinos que
compartimos alo largo de los años,
con la ilusión por bandera,sln espe
rar reconocimientos y con las rue
das de la maleta siempre engrasa
das. Todo eso que forma parte de
la mitad de una vida, lo hemos ido
recordando en la cena que la
noche de San Valentín, organizas
teis los “Retirados” y los de la “Re
serva” y después de hablar con
vosotros, saqué la conclusión de
que esas palabras significan que

hay alguien detrás de nosotros que
mantiene ‘en depósito” nuestro
espíritu militar, parsi los “ACTIVOS’
necesitamos en algún momento,
algún que otro empujóncitlo.

Tras los abrazos de bienvenida y
de decirnos esas “mentiras cariño
sos” que gusto oir: “estás hecho un
chaval; “estáis mejor que cuando
os casasteis”: “sólo me tomo tres
fusibles después de comer”; etc.,
pasamos al comedor y ya al sen
tarnos noté el primer detalle de
compañerismo y amar al amigo,
Eramos catorce los que nos había
mos dado cita en la mesa y sólo
doce los presentes. Vitoria y Juan
Navarro no pudieron venir porque
un largo y pesado achaque les
hacía tomar precauciones. Antes

de empezar la cena, un recuerdo
al compañero y al alzar la copa, el
primer brindis, fue paro el amigo
enfermo. No fcltéis a la próxima.

Hablando de ausencias noté la
de algunos rostros conocidos. Me
figuro que el cumplimiento del
deber con algún que otro nieto -

cariñoso, fue el culpable y aunque
no por el mismo motivo, también
noté la falta de algún “capellán
reservista” que hubiera bendeci

Tras los abrazos de
bienvenida y de

decirnos esas “mentiras
cariñosas” que gusta

oír, pasamos al
comedor

do  la mesa para contestar todos
junt os y como siempre: “GRACIAS
PATER”,

Uno, que antes del Telediario de
las nueve ya “ha caído en acto de
servicio”, esa noche, allá par las
tantas de la madrugada y cuando
despedíamos el acto cantando las
estrofas del himno regional valen
ciano, se dio cuenta de o rápido
que  pasa el tiempo cuando te
encuentras rodeado de amigos,

FÉLix GARRIDO Git.
Comandante (Artillería)
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de esos de toda la vida, de los que
comulgan con tus mismas ideas y
de los que nunca te fallan.

Pensándolo bien, tan sólo han
sido los fríos números de una Peso
luclón.losquedeforma brusco han
separado unas vidas hermanadas
durante muchos años, compar
tiendo la sal y el asiento a la lum
bre de una y mil maniobras (ahora
ejercicios fácticos), las semanas
(ahora cuarteles) y los cientos de
servicios en los que hemos partici
pado, quedando un hueco en los
acuartelamientos que, para los
que nacimos juntos en la antesala
de  un cuerpo de guardia, o en el
despacho de una compañía, es
muy difícil de sustituir,

Os fuisteis de punlillas y sin hacer
ruido,comosi esas resoluciones fue
ran distintas a las de un traslado, un
ascenso, o un trienio, o como si la
aplicación de eso Ley u Orden
Ministerial fuera de rango menor
que cualquier otra, Sabemos que
os tembló la voz al decirnos: ADIOS,

barras no son
suficientes para

separarpos

y  a más de uno nos hicisteis sacar
el  pañuelo porque se nos iba el
amigo, el confidente y compañero
de siempre, al que una mirada era
suficiente para hacer un relevo,

Nos vino a la memoria, cuando
siendo aún niños en edad, llama-
mas a la puerta del cuartel habien
do dejado momentos antes los pan
talones bombachas, alFi detrás de la
garfta de la puerta pncipal; dentro
tuvimos que tragarnos “sapos”, que
para chavales veinteañeras supo
nía el formar parte del cuadro de
mandos de una compañía (de las
de antes), con cieno más hambres,

A  muchas, dentro del cuartel,
nos cambió la voz y nos salió la
muela del juicio allá en el colchón

de  paja de aquella residencia a
tienda de campaña, durante las
semanas “macizas’ de tos muchas
campamentos y maniobras. Nos
acordamos de las mil y una forma
ciones, con esos mil y dos estadillos
que había que cuadrar “par de
creto’; y cuando más de uno y con
el fin de vigilar el “buen estadoTM de
la  comida del ganado, acalló los
ruidos intestinales con alguna que
otra algarraba.

Recordamos los cursos, los tras
ladas, los desfiles, las guardias de
guerrera, casco y bota alta; los
apuros económicas y no par la
cuantía de la paga “en sobre”,
que siempre era buena, sino parlo
larga de los meses; cuando des
pués de ahorrar media vida y un
día, y no de la que sobraba sina
de  la que te privabas, pudimos
comprarnas el primer “600” de ter
cera mano; si habla suerte le hací
as las cuatra chapuzas para poder
aparecer orgullosa can la familia
al  son de la música de transistor,

Unos números y unas
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por la casa de tus padres; la baca
con dos pisos, la jaula del jilguero
entre los asientos de los niños y la
cantimplora ‘todo  uso” en el
asiento de tu mujer, para mitigar
la sed de los críos y la del radiador
del coche cuando empezaba a
echar humo.

Como com
prenderás, estas
cosas ahora nc
puedo contar
las; en primer
lugorporquefal
tas tu, que eras
quien mejor me
entendias; en
segundo, por
que  si intento
hacerlo con la
nueva genera
ción, se acuer
dan enseguida
de  que tienen
algo pendiente
y de pronto me encuentro solo; yen
tercer lugar, ahora el tiempo que
estás en el cuartel es porque flenes
serviciooes hororiode trabajo. Segu
ramente a fi te suene raro lo de hora
rio de trabajo pero es así; el viejo reloj
del cuartel es el mismo que tu y yo
conocimos, pero entonces, te
acuerdas, la aguja de los horas se le
habla caído y te guiabas por el sol y
la  luna cuando había trabajo y
como decia mi querido capitán Pon
ciano; “Muchacho entre el dia y la
noche no hay pared’. y tu con tu
cansancio y mucha disciplina, por
que era él quien cerraba el cuartel,
le contestabas un: ‘A sus ordenes mi
Capitán”. Ahora suena un timbre o
una sirena para indicar la saflda del
autobús y aunque algunos veces te
llevas trabajo a casa, fafta la cita, la
tertulia en el cuartel y la copo alre
dedor del oficial de guardia.

Con esto no quiero decir que
una cosa sea mejor que lo otra,
porque la disciplina, el trabajo res
ponsable, el compañerismo y el
resto de las virtudes militares están

Recordamos los
cursos, los traslados,

los desfiles...

vivas y estarán con gran vigor
mientras corra sangre roja y gual
da por esos hombres (ahora tam
bién mujeres) que tengan el honor
por bandera y estén consagrados
al servicio de la Patria (‘quehacer
común de los españoles de ayer.
hoy y mañana,’ como reza en el
articulo dos de nuestras Reales
Ordenanzas); lo que pasa es que
atino tenía que contarte nada de
esto y cuando íbamos a la ‘sala”,
el  camarero al vernos, ya nos
ponía los dos vinos de peseta de
Pedro Beliot, nos contábamos las
cuatro casillas profesionales del
día, las dos cosas familiares de la
semana, nos echábamos un
‘mus’,ytanfelicesa casa. Mucho
ha  cambiado, si ahora descuel
gas el teléfono militar de tu anti
guo despacho y no aciertas con
las pausas y los diez números regla
mentarios, te puede aparecer el
Sr. Arzobispo o el As, del CDS.,que
no creas que es el Asesor del Adol
fo  Suárez que conocimos, sino
algo sobre sistema de entrega en

contenedores aire-superficie. Can
lo fácil que era dar a la manivela
y  decir al  centralista: ‘Niña,
ponme con...’.

Estas cosas a ti y a mí nos-
duelen, pues nuestro músculo car
diaco ya está cansado de tantos

reciclajes por
los que hemos
pasado desde
aquel día que
llegamos
al  cuartel con
nuestro baúl de
madera reple
to  de ilusiones,
Por todo esto,
estoy conven
cido  de  que
unos números y
unas barras no
son suficientes
para  separar
nos y que para -

mantener el es
píritu de nuestros años jóvenes, ne
cesitamos de vuestra RESERVA
espiritual, y aunque tu ya no vgs a
relevarme en el servicio, ni vas a
ocupar el taburete de ese confe
sionario que era a barra del bar del
cuartel, quiero que esa Resolución
sea puente y no muro de orillas lla
madas a vivir y modr juntos.

Una abrazo para todos desde
mi Unidad (por poco tiempo) en
un cuartel de Paterna, y hasta
pronto.

Félix Garrido Gil
Comandante CGA. EM, (Artillería)
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En 1994 había en el mundo 41
guerras en curso, siete más que en
1993 en que había «solamente» 34
conflictos armados. Según el ‘(Ins
tituto para la Investigación de las
Causas de la Guerra» de Ham
burgo, las guerras del año pasa-

oc

En estas condtiones no
es extraño que el editorial
de la revista suiza ASMZ vea
el porvenir más bien oscuro
(como la axila de un grillo.
según la cutsa comparanza
de la compañia de esquiado
res). Les resumo el panorama:
En primer lugar. el caos ruso. Por
no hablar de la amenaza del
potencial nuclear del Este, que
asabersi está ya en manos terro
ristas. bastaría con• el contagio

de caos, que ya se está haciendo
sentir en Europa. En Rusia, la nueva
Nomenklatura compuesta por tas
mafias y el viejo KGB controla el 99
por 100 de la industria estatal y 2/3
de las empresas con capital extran
jero. La violencia es imparable:
13,000 asesinatos en 1993.

J. 5. T.

detense nationaj
Itj  t  tttiuü  .  iral.gintt  -

PROTEGEOS
(ccHütet Euch», Cor. 011,
ASMZ 1/95)

LAS GUERRAS DE 1994
(l994  gab es wellweit 4! Kriege»,
Lo, Soldat und Technik, 2/95)

do causaron seis millones y medio
de  muertos, aun más heridas y
unas 18 mIllones de refugiados. La
triste plusmarca es para Africa,
con  doce guerras sangrientas.
Según otras fuentes, aproximada
mente uno de cada tres Estados
independientes miembros de a
ONU, se hallaba en guerra a final
del año pasado, y la cifra tiende
a  aumentar. Coronel OTT. ,ASMZ ¡/95

114



_____________     It

Pero a juicio de OiT, Europa y
Suiza tienen sus propios movos de
preocupación. La sociedad está
desnortada: son pueblos con alto
nivel de vida a los que solamente les
importa su bienestar. Se ha perdido
la confianza en el Estado y los par
tidos, porque el pueblo siente que
no se preocupan de su protección.
La pasividad de los políticos. a quie
nes parece interesar más resolver
sus propios asuntos que dar solucio
nes a los problemas, es especial
mente preocupante en una demo
cracia directa como la suiza. En
cuarto lugar, el debilitamiento de
los Ejérdtos, que en Suiza han visto
reducirse el 22 por 100 su presu
puesto. a la vista del mal ejemplo
del extranjero. En quinto lugar, el
desprecio del Derecho, porque «la
democracia no sirve para nada si el
Estado de derecho no puede pro
teger el derecho de los ciudada
nos». ‘1 en sexto lugar. el crimen
organizado, que aprovecha las
debilidades de la estructura legal.

Según 011 «Suiza, como todas
las democracias, tiende a subesti
mar las advertencias, y cierra los
ojos ante el peligro.»

El PROYECTO IRIDIUM
«Sécurité nationale et réseaux élec
troniques globaux», Albert BRES
SAND, Défense Nahonale, Nov. 94)

BRESSAND trata las implicacio
nes militares y de seguridad de un

campo en el que las novedades se
suceden. En la Conferencia Mun
dial  de los Telecomunicaciones
(CAMR. Torremolinos, 1992), la
empresa Motorola obtuvo las fre
cuencias 1610-1626,5 Mhz para
«IRIDIUM», uno de los proyectas de
comunicaciones más ambiciosas
del mundo, que constará de 77
satélites a baja altura que permiti
rán la comunicación directa con
cualquier parte del mundo a cua
tro millones de usuarios, a un pre
cio de 12 a 17FF el minuto.

En competencia directa can Rl
DIUM, el proyecta japonés GLO
BALSTAR, con 24 satélItes que
cubren Japón, Europa y las Estados
Unidos, no pone límite al número de
usuarios y el coste por minuto es de
apenas 0,65 FF; en este casa, la
conmutación no se realiza en el
satélite sino en estaciones en tierra.
Par otra parte, el sistema EUTEL
TRACS permite saber dónde se
encuentran los camiones en ruta,
así cama enviarles y recibir mensa
jes: de hecho, la ayuda a los kur
dos ya estaba datada de este
medio.

Como es evidente que los usua
rias querrán enlazar también can las
redes telefónicas nacionales, antes
a  después se llegará a acuerdos
para la integración de las redes
mundiales con las nacionales, ya
que también en Torremolinos se
decidió que el número de satélites
de comunicaciones debe estar limi
tado por la que. para el año 2005,

na debea haber más de tres siste
mas globales de comunicaciones.

Un problema adicional se ha
producido en Estados Unidos,
cuyas leyes exigen que el Estada
pueda descifrar estas comunica
ciones, mientras que el PGP, un pro
grama de cifra prácticamente
indescifrable creada par el hábil
criptóloga ZIMMERMAN. se ha
difundido a través de la red INTER
NE a centenares de millones de
usuarios.

ASALTO AÉREO EN IRAQ
Q’AirAssaultinto Iraq», TCOL Frank R.
HANCOCK, Infraniry, Sep./Oct. 94)

A las 07:25 del 24 de febrero de
1994, la 1.0 Brigada de la División
Aerotransportada 101 de las Esta
dos Unidos lanzó un asálta aérea
en helicóptero: 2.000 soldadas a
134 kms. en el interior de Iraq. For
maban la fuerza asaltante cuatro
batallones de Infantería, un grupo
de  Artillería de Compaña, dos
batallones de Helicópteros de Ata
que. un escuadrón de Caballería
entre otros apoyas, cuyo objetivo
era establecer una base operativa
avanzada. Pera cuando el asalto
llegó a su objetivo, se encontró con
que estaba ocupada par un bata
llón iraquí, con el que tuvieran que
luchar durante tres horas para con
seguir su rendición

El TCOL.HANCOCK que manda
ba el 1.’ Bón de Infantería, resume
las lecciones aprendidas en aque
lla ocasión. La primera es que el
jefe tiene que analizar personal
mente las informes sobre el enemi
go.  Como en la preparación del
asalto habían vista en una foto
aérea trincheras sin ocupar de un
centro logística enemigo, decidie
ron trasladar la zona de aterrizaje
tres kilómetros más al sur, can la
consecuencia de que se encon
traron aterrizando dentro de un
batallón enemigo.

colegio femenino de? Ejército brasileño (verde Olivo, n.°  74?)
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Lo segunda lección es que al  «Ensaye, ensaye y ensaye».  los ejecutan hábilmente, pueden
enemigo no hay que subestimario,
porque aunque no tenía armas quí
micas nl recibió apoyo acorazado,
tenía armas antiaéreas, contraca
rro y morteros suficientes para
poner en un aprieto a la fuerza
asaltante.

Otra enseñanza es que no se
puede salir sin artillería: a pesar de
los helicópteros de ataque y de la
aviación de ataque a suelo y los
misiles tácticos, nada como la vieja
y  fiable artillería para dar a los
infantes el apoyo fuego macizo,
instantáneo y siempre disponible
que necesitan.

«SI no puede hablar, tam paco
puede mandar». HANCKOCK tenía
que enlazar con 4 Cías, las Sc, s de
reconocimiento y de morteros, el
PC de brigada, su propio PC alter
nativo, a bateria, el batallón de
helicópteros y el apoyo aéreo: en
total, once enlaces dispersos en un
radio de 15 km. y en movimiento.
«Para sincronizar estos elementas,
evitar fra tricidias y al mismo tiempo
batir al enemigo, necesitábamos
buenas comunicaciones». HAN
COCK recomienda colocar el 0-3
y el PC alternativo en la compañía
de  cabeza, y el PC propio en la
compañía del medio, Conviene
llevar los vehículos del jefe y dei 01-
cial de enlace aire (FAC) en un Chi
nook porque tiene buenos equi
pos, Además, el jefe del batallón
de  helicópteros de ataque debe
conocer los indicativos y frecuen
cias de la fuerza embebida en tie
rra.

«Siel ob] etivo tiene enemigo den
tro,  aterrlce en cualquier otra
parte’). Diga lo que diga la Doctdna
—que arranca de la II Guerra Mun
dial—, la conjunción de la eficacia
de  las armas automáticas, misiles
portátiles tierra-aire y la vulnerabll
dad de los helicópteros, hacen que
sea mucho mejor aterrizar en otra
parte si el objetivo está ocupado,
porpequeñaquesea su guarnición.

Durante la preparación del ataque
todos, desde las escuadras hata la
divisón, ensayaron reiteradas
veces. El batallón hizo tres ensayos
completos, y en el último todavía
hubieran sido bajas tres mandos
clave.

Por Úllirno, HANCOCK recomien
da instruir bien a los subordinados y
luego confiar en que harán lo ade
cuado. El batallón tenía más de 600
soldados y diez vehículos; el asalto
aéreo los dispersó en una zona de
15 km. El jefe tiene que acostum
brarlos a pensar por sí mismos y
tomar inIciativas por su cuenta.

FALLOS EN LOS TEMAS
(BCTP: La perspectiva de la Fuerza
Roja, TCOL,s Jerry A. SIMONSEN y
Michael W. COLLINS, Military
Review Nov.-Dic, 94)

Los autores, que han mandado
la  fuerza enemiga (roja») en los
ejercicios de entrenamiento para
Jefes y Estados Mayores de División
y  Cuerpo de Ejército, que desde
1987 se están realizandoen Estados
Unidos, sintetizan aquílos fallos prin
cipales que han podido observar
en  sus distinguidos oponentes,
generales de dosytres estrellas con
sus Estados Mayores operativos. Sus
opiniones creo que pueden ser
muy útiles para más de un proto,
alumno o concurrente.

Para entendernos, aclaremos
que cuando los autores hablan de
os mandos de la Fuerza Azul se
refieren a sus generales alumnos.
Pues bien, el primer reproche que
les hace el enemigo es que son
«predecibies», se sabe qué es lo
que van a hacer, se atienen al
reglamento. eligen la mejor nea
de acción. y, por tanto, jamás tie
nen la sorpresa y pierden la inicia
tiva porque el enemigo sabe lo que
van a hacer. En cambio, los que eli
gen líneas de acción peores pero

sorprenderyconservarla Iniciativa.
Otro reproche es que los jefes

azules cambian mucho de planes,
mientras que el enemigo hace un
plan con una serie de variantes
preconcebidas, y procura atener
se a él en vez de ponerse a cam
biar de plan. De este modo, mien
tras el bando rojo puede ejecutar
su plan en 24 horas, los azules taN
dan tres días en redactar un nuevo
plan, y pierden la Iniciativa,

Los azules no suelen considerar
la  profundidad enemiga ni las
acciones en la retaguardia propia,
de modo que no pueden oponer
se a la llegada de los segundos
escalones enemigos y ni siquiera
están encondiciones de controlar
su propia retaguardia.

Tardan mucho’en reaccionar: o
la red de información no funciona
como es debido, o la transmisión
de  órdenes es demasiado lenta.
Hay que adecuar las decisiones al
tiempo disponible, calculando
hacia atrás el necesario para eje
cutarlas.

Otro errar frecuente es olvidar
que para estudiar al enemigo, hay
que pensar como roja, no como
azul: el campo de batalla debe
analizarse desde el punto de vista
del enemigo. Por ejemplo, un nor
coreano considera el terreno mon
tañoso de su país, más como ven
taja que como Impedimento, ya
que su estilo de lucha se basa en la
infiltración, y en vez de corredores
de movilidad usará las crestas para
infiltrarse; desplegará las armas
antiaéreas de modo que apunten
para abajo en vez de para arriba, y
atacará por las colinas en vez de por
los valles como esperan los azules.

Con frecuencia, los azules inflin
gen grandes daños a los rojos, pero
no saben explotar el éxito, y los
autores lo atribuyen a que no
saben emplearsus medios de reco
nocimiento para evaluar las bajas
enemigas.
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El empleo interarmas de los azu
les no es bueno: las unidades de
maniobra no emplean adecuada
mente los apoyos de combate,
que no están situados donde po
drían apoyar. Otro fallo es que los
jefes azules tienden asignar unida
des orgánicas en vez de organi
zarlas de acuerdo con la misión; la
consecuencia es que no concen
tran sus fuerzas donde y cuando
hace falta.

Los azules deberían ser más
audaces en el contacto con una
fuerza roja en movimiento; debe
rían tomar la iniciativa rápidamen
te aplicando concentraciones de
artillería, y buscando el flanco ene
migo. El bando rajo, que lleva la nl
llena muy adelantada en la apro
ximación. está mejor preparado
para ello que el azul, que al llevar
la  atrasada sólo puede disponer
de una fracción.

Las acciones en profundIdad
con  heucópteros son eficaces
siempre que se haya analizado
bien el campo de batalla. Hay que
actualizar la información, ver los
asentamientos más probables de
armas antiaéreas y neutralizarlos
antes de enviarlos; de lo contrario.
se sufren muchas pérdidas. Otro
aspecto que se descuida es la
decepción y la tecnología azul
podña aprovecharse para ejecu
tar  misiones de engaño creíbles
contra  objetivos específicos o
escalones de mando rojos.

Ha mejorado el empleo de los
fuegos, pero aún deberían mejorar
las concentraciones, la coordina
ción de la maniobra y los fuegos, y
explotar las diferencias de alcan
ce;  «la mejor forma de parar un
ataque azul es poner la adj//ería de
con trapreparación delante del
BAZR roja». Los mandos azules

reparten equilibradamente la
defensa antiaérea, con lo que se
olvidan de defender objetivos vita
les como os centros de municio
namiento.

No protegen con fuego los cam
pos de minas, y la apertura de bre
chas normalmente se convierte en
una zona de destrucción por no
reconocer antes adecuadamen
te.  Los aeródromos adelantados
no pueden estar en el mismo sitio
días y días, lo mismo que las insta
laciones logísticas, a las que un
despliegue «de libro» y la inmovili
dad, someten a una destrucción
segura; los centros de entrega de
munición y combustible son muy
vulnerables.

En fin, una serie de observacio
nes que espero les hayan abierto
el apetito: el artículo de SIMONSEN
y COLLINS vale la pena y esta vez,
gracias a Dios, está en español.

La pro/iferaclóri
nuc!ear en vísperas
de/a  renai,ación  -

do! Tratado deNa
Proilferación (Rivista
Militare enero
tebroro 95)
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Grandes
ff3 atallas
-dda !JGuerrgMiydj4

Arnedidaquenosacercamosal me
dio siglo desde la flnalaclón de la Se
gunda  Guerra Mundial, van apa
reciendo nuevos estudios sobre esta
contienda, que se unen a la amplia bi
bliografla existente sobre el tema. La ra
zón es, por una parte, disponer de más
material documental y ser su consulta
más accesible, y por otra, lo perentorio
que ya resulta obtener testimonios per
sondes de primera mano que, lógica
mente, no persistirán por muchotiempo.

La obra que nos ocupa. editada en
España por Ediciones Follo, forma parte
de  su Colección Grandes Batallas y
tiene una cuidada presentación.

La obra de John Macdonald sedis
tingue  entre los libros sobre a la
Segunda Guerra Mundial, por su sen
cillez y claridad de exposición. No
trata  de analizar la Segundo Guerra
Mundiai,seiimita.yno es poco,a narrar
las grandes batallas de esta contienda

que aún sigue produciendo una nota
ble fascinación y de la que todavía se
pueden extraer muchas enseñanzas.

Es verdad que la tecnología aplica
da a los conflictos ha sufrido profundos
cambios. Helicópteros, empleo de láser,
vehículos de control remoto, armas tele
dirigidas.técnicaselectrónicaáy de infor
mática y un largo etcétera, sin cantar
can la lucha por el control dei espacio.
hacen que los conflictos futuros, proba
blemente, poco tengan que ver con lo
sucedido en el pasado. Pero esto no es
óbice para que las batailasde la Segun
da  Guerra Mundial sigan siendo motivo
de  estudio para todos cuantos estén
Interesados en los temas militares.

Dignos de destacar en la abra
comentada son los magníficos gráficos
y diagramas del escenario de ias con
frontaciones. Es básico en el estudio de
los factores de la decisión, el terreno en
el  que se desarrolla la acción. Por elia,
estimamos muy interesantes claros y
simplificados los esquemas de los esce
narios de las batallas. que facilitan la
comprensión del desarrollo de las mis-
mas,

A.P.M.

LA GUERRA
ASACO, Revista de Cultura y Ciencias
Sociales,
La Productora de Ediciones, S.L. Ovie
doy  Madrid. (Invierno 1994),

Gastan Bouthoui, el creador en 194á
dela paiabra POLEMOLOGÍA para desig
nar la ciencia de la guerra en general y,
concretamente, el estudio de sus formas,
causas, efectos y funciones como fenó
meno social, iniciaba uno desus múlfipies
trabajos sobre este tema señaiando que
“la guerra es, lnnegablemente, el más

especJacuiurde los íeíiomenossocloles’.
Prácticamente cincuenta años des

pués, la revista ABACO, dedicada al
estudio de las Ciencias Sociales, asu
miendo toda lo experiencia histórica
acumuiada desde el final de la Segun
da  Guerra Mundial a través del tenso
enfrentamiento Este-Oeste, de la ame
naza  nuclear, de las crisis bélicas
encuadradas en parámetros de mayor
o  menor intensidad según los casos, el
hundimiento estrepitoso de ia Unión  -

Soviética y la prohferación de conflic
tos armados en todos los confines del
mundo en que vivimos, ha estimado
inaplazable el volver a plantear un estu
dio  serio de tai fenómeno social. En lo
presentación de la serie de trabajos
que  pretenden debatir y analizar ‘la
más preocupante expresión con flictiva
entre los seres humanos’, no duda en
señalar que la guerra sigue siendo una
de los protagonistas históricos decisivos.

A  través de una serie importante de
aportaciones (can las cuales no siempre
habrá de coincidir el pensamiento del iec
tar, pero que —‘en todo casa— habrán
de ser tenidas en cuenta por a seriedad
de  sus planteamientos), se von desgra
nando diversos aspectos de la guerra
como pueden ser las diversas formas con
que se presenta en la actualidad la per
sistencia de conflictos mantenidos bajo ia
inspiración de ‘banderas ras’  su influen
do  tanto en la literatura como en los ca
da vez más ditundidos “comic’, o ia crisis
económica inducida por el desarme.

En una época inmersa en las atosi
gantes campañas promovidas por un
falso pseudo-paclfismo. es necesario
poner de relieve la seriedad de una
aportación al estudio actuai de diver
sas facetas de la guerra.

GRANDES BATALLAS DE
LA II GUERRA MUNDIAL
John Macdonaid
Ediciones FOUO, SA.
Muntaner, 37 1-373 —  Barcelona
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HACIA UN CUERPO DE EJÉRCITO
EUROPEO
Gabriel Elorriaga Fernández,
Fundación para el AnálIsis y los Estu
dios Sociales.
San Agustín, 15. Madrid

El Diputado Gabrld Elordaga, Secre
tado Pdmero de la Comisión de Defensa
del Congreso, nos presenta dentro de o
Colección Papelesdela Fundación FAES,
unas interesantes reflexiones sobre un
tema de actualidad que nos afecta de
forma directa y está en ínfimo relación
con el desarrollo del Plan Norte: el futuro
del Eurocuerpo y lo participacIón espa
ñola en este proyecto de defensa euro
pea que ya lleva tres años de rodaje.

A lo íargo de sus 73 páginas, el autor
sostiene lo ineludible necesidad de la
Unión Europeo de llegara definiruna pali-

Hacia un cuerpo de
ejército  europeo

—
—  

tica deseguddadydefensc común paro
poder actuar corno tal unión, aunque
sea consciente de que: “Ese derecho de
autodefensa o monopolio de la tuerza,
es, por su propia naturaleza, el más reza
gado en e/proceso de integración”.

Tras analizar las distintas orgonocio
nes que exten en el ámbito de la segu
r[dady la defensa europeas. asícomosus
interrelociones, abogo decididamente
por  la simplificación de los esquemas
defensivos ensustresplanos: trosaflántico
(OTAN), continental (VEO y CSCE) y
comunfiario. La integración de unidades
en  un brazo armado verdaderamente
europeo es la meto perseguldayounque

general, pero, no obstante, puede tener
un gran valor expedmentol que permltirá
pasar de lateado ala práctico.

Conocedor de la realidad de los
ejércitos, Elorriaga apunto uno serie de
pasos que será necesario dar para que
el  Eurocuerpo sea ese embrión de
brozo armado de lo Unión y no uno sim
ple  agregación de unidades: Política
de coordinación de armamento, Inte
ligencia propia. Logística común, siste
mas de comunicaciones y sensores...

Respecto o la participación espdño
loen el Eurocuerpo, considera que no es
sólo una cueslión de prestigio. Lo propio
dimensión geogróflcoy demográfica de
España obliga o aportar una cuota en la
seguddad unitario, pero además estima
quela extencio de grandes unidades.
puestas apunto a nivel de un ejército de
intervención europea. es uno garantía
de  eficacia y disuasión, mayor que las
que se dedvan de un ejército oisloda y
con tendencia al desfase.

El libro apunto también el pefigro de
que lleguen a configurorse dos ejércitos:
uno real, entrenado, profesional, o cuasi
profesionol. que sería el que participaría
en proyecciones de fijerza; y otra, desnu
tddo de medios y personal, con dudoso
grado de adiestramiento que sólo seSo
para dar una somera formación militar o
uno porte de la población. Indudable
mente es un peligro que ha de evitarse.

POBLACIONES EN PELIGRO
“Médicos sin Fronteras’.
Acento Editorial. Madrid (1995).

En la última deceno dei posado mes
de marzo, los medios de comunicación
social alertaban o sus seguidores de la
inminencia con que lo cada vez más
tensa situación social en Burundi, presa
giaba la repefldón del genocidio que se
había producido en esta noción en el
otoño de lQ93yque se repitió. ampliado.
en Ruanda durante la primavera de 1994.

Con tal telón de fondo aparece par

esos mismos techas, en las tibrerias, el
texto reseñado por el que la organiza
ción  internacional ‘Médicos sin Fron
teras” presenta su Informe Anual sobre
lo acción humanitodo en losterdtodos de
cdsis. No es necsodo destacor, por ella,
lo  extroordinoda oportunidad con que
puede llegara las monas’del lector.

El texto contiene cuatro portes perfec
torrente diferendados: Lo primera de ellas -

echa en caro a io ccmundad de nociones
el  que no haya sab’do comprender que
con bs genocidios, se había de enfrentar a
una crísis derente de bs demás y que, en
el mundo actual, el número de posibles cd
sis con una dimensión étnba es elevade
mo. Entalescasos,loocdón humanitaria es
noe—serob el autor—si yo acompaña
da de h acción paífica y de h justicia, Y
estampa uno frase fenicio: “Allmentarabs
reteies sti intentar apiesar al cuab& o,
peor aún, alimentar al asesino después de
cometer su almea no son ges fas humani
farías”. En uno segunda pate se estudian,
con detofle, cinco casos actuales de crisis:

A.P.M.    Burundi, Ruando, Loire. Hdtiy Bosria.
La tercero porte aporta uno sede de

puntos de visto sobre ki temática general
que desarrollo Se  documento, entre bs
que destacamos el ultraje humanitario que
representó, inesperadamente, el coso de
Ruando y que obligó a lo que se ha defini
do como ‘t  humantailo en arma!: tam
biénmereceseñalorseioconsiderodónde
las efectos de les minas contra personal,
como la guerra después de lo guerro.

Finalmente, lo cuarta parte se dedicc
o  presentar en forma gráfica un deno
minado “Altas Humanitario’.

J.U.P.  el Furocuerpo “dista mucho de pa
recerseaunEjércltodelaUnión”, esindu
doblemente, un embdón que Incluso se
ha adelantado auno po/fico de defen
sa común ya la necesoda planificodón
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r  mo continuación a cróni
cas anteriores en donde se
hacía referencia a la herál

,dica  de los Lónder de Ale
ia,  que muchas veces tienen

in  origen militar, ahora se hace
referencia a estos escudos:
Baja Sajonia: El duque güelfo

dor militar, por medio de un decre
to  de noviembre de 1946, mantu
vo  et escudo que existía desde
hacía siglos.

Mecklenburgo —  Pomerania
Occidental: Tanto el ducado de
Mecklenburgo, como el territorio
de  la Pomerania Occidental se

Renania-Westfalia: Igual ocu
rre con estos dos territorios, que
la  autoridad militar británica,
tras la Segunda Guerra Mundial
agrupó.

Renania-Palatinado: En su
territorio, en otros tiempos gober
naron los tres electores renanos

Albrech II de Brunswick rompe con
la tradición familiar y en lugar de
poner en su escudo leones o leo
pardos, como era costumbre en la
familia, pone un caballo blanco.
Este tenitorio alemán a raíz de la
Segunda Guerra Mundial, estaba
en la zona británica y su goberna

crearon en el siglo XlL El escudo de
este Lánderesde fecha l4dejunio
de  1991. pero recoge motivos de
los que existían desde hacia s?glos,
todo ello debido a que en la orga
nización territorial nacida con la
República Federal,se unificaron los
dos territorios.

de  Tréveris. Maguncia y Palati
nado. Es decir, el escudo tiene
una antigüedad situada en el
siglo XU. El león palatinado lo
puso en su escudo, en el año
1229. el conde Oton l’lllustre, que
pertenecía a la dinastía de los
Wittelsbach.

Luis M. LoENTE, Coronel Auditor

MECIÇLENBURG —VORPOMMEfl4

DEUTSCHE
BUNDESPOST ‘Do

“e

RHEINLAND—PFALZ

¼

DEUTSCHE
SUN DESPOST
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Disposicionesoficiales
NORMAS  RECIENTES DE INTERÉS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FAS.
P.M.N.

ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA
RO. 277/95, de 24-2 (BOD. núm. 59)

Aprueba el plan rector de uso y gestión del Porque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de
Cabrera.

CENTRALES SINDICALES
Resol, de 24-2-95(600. núm. 53)

Publica el acuerdo Administración-Sindicatos sobre
la  ordenación de la negociación de los convenios
colectivos de la Administración del Estado,

CIRCULACIÓN AÉREA
0.  de 75-3-95 (BOD. núm. 58)

Aprueba las normas de coordinación entre la circu
lación aérea general y la circulación aérea operativa.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
OM. 28/95, de 22-2(600. núm. 43)

Delega en el Director General de Asuntos Económi
cos la autorización sobre gesón financiera de deterrni
nados fondos deslinados a la adquisición de mateal
militar en el extranjero.

Resol, 29/95. de 27-2(800. núm. 50)
Delego en los Generales Jefes de Región o Zona Mili

tar atribuciones sobre cambio de destinos de tos mlltta
res de reemplazo que no suponga cambio de demar
cación territorial, atribuidas al JEME en el art. 22.b) 2 del
RD. 1410/94, de 25 de junio.

ResoL 30/95, de ¡-3(800. núm. 50)
Delega en el Jefe del Mando de Personal del

Ef. determinadas competencias en matSa de perso
nal cMl.

ESCALAFÓN
Resol. 562/2832/95. de 2-3 (BOD. núm. 47)

Resueltos diversos recursos sobre escalafones, se
publica nuevamente el Escalafón de la Escalo Media
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
con fecha 1 de enero de 1995.

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES
OM. 431/2395/95, de 23-2(600. núm. 41)

Determina las zonas de los escalafones para evalua
ciones extraordinarias de determinadas Escalas y Em
pleos del Ejército de llerra, en sus Escalas Auxiliares,

FICHEROS DE DATOS PERSONALES
Amplía la OM. 75/94. de 24 de diciembre, al incluir en

los ficheros automatizados el Servicio Militar de Cons
tiucciones.

GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD
OM. 37/95, de 16-3(800. núm. 56)

Dicta normas para el desarrollo y la aplicación de los
Sistemas de Pago a Jusiif icary de Anticipos de Caja Fija,
en el ámbito del MInisterio de Defensa. Derogo las
OO.MM. 10/89, de 13-2(600. núm. 32) y 89/89. de 26-12
(BOD. núm. 1) y cuantas se opongan a a misma.

HOMOLOGACIONES
Resol. 320/38263/95, de 20-2(800. núm. 53)

La DEGAM ampifa la prórroga de validez del certi-..
ficado de homologación del disparo 20 por 102 mm.
Vulcan.

Resol, 230/38264/95, de 20-2(800. núm. 53)
La DEGAM modifica el certificado de homologación

de la bomba de prácticas BP-58.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
RO. 267/95. de 24-2 (BOE. núm. 51)

Modifica el Reglamento del IVA, aprobado por los
RR.DD 1624/92, y 1041/90. que regulan las declaracio
nes censales y el RD. 2402/85, que regula el deber de
expender y entregar facturas.

0.  de 6-3-95 (ROE. núm. 62)
Aprueba los modelos de declaración del IRPF y del

Impuesto sobre el Patrimonio, para el ejercicio 1994, y
determina el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos.

INFORMES PERSONALES
OM. 27/95. de 22-2(800. núm. 44)

Modifica la OM. 74/93, de 8-7, que establece el
modelo de informe personal de calificación para el per
sonal milItar profesional (IPEC), en el sentido de enca
bezar las páginas 3 y 5 con los datos que señala.

INS11TUTO SOCIAL DE LAS FAS.
lnstruc. 24/95, de 20-2(800. núm. 35)

Errores en el 800. núm. 40. de 27 de febrero de 1995,
sobre la concesión de ayudas para adquisición de
vMendas por parte de los asegurados.
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)nstruc. 31/95. de 3-2(800. núm. 49)  1  Aprueba la adaptación transitoria del citada plan y
Publica las condiciones de los préstamos hipoteco

rios para adquisición de viviendas a conceder por las
entidades bancarias que cita.

0.  32/95, de 9-3 (800. núm. 52)
Delega competencias en materia de contratación

en el ámbitó del ISFAS.

MATERIALES NUCLEARES
RO. ¡58/95, de 3-2 (BOF. núm. 54)

De protección fisico de los materiales nucleares.

MUTUAlIDAD DE FUNCIONARIOS
ResoL de 13-2-95 (BOE. núm. 47)

Convoco la concesión de ayudas económicas para
la adquisición de vMendas por parte de los mutualistas,
durante 1995.

NORMALiZACIÓN
OMO. 2(13/38168/95. de /3-2(600. núm. 43)

Implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa la
norma «Carrillos hidráulicos para actuación dei sistema
de aeronave».

OMD. núm. 200/38169/95. de ¡4-2(800. núm. 43)
Implanta en el ámbito del MINISDEF. a norma «Siste

ma automático para operación y control de combusti
ble almacenado en tanques».

OMO. núm. 200/38? 70/95, de 73-2(800. núm. 43)
Implanto en el MINISDEF. lo norma «Relleno a presión

de aceite en motores de aeronaves».

OMO. núm. 200/38190/95. de 76-2(800. núm. 43)
Implanto en el MINISDEF. la norma «Evacuación Area

Sanitaria»,

OMD. núm. 200/38245/95, de 27-2(800. núm. 48)
Implanta en el MINISDEF. la norma «Tamaño máxima

para mapas, cartas aeronáuticasy otros productos geo
gráficos (excluyendo cartas náuticas».

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
RO. 266/95, de 24-2 (ROE. núm. 64)

Aprueba el Reglamento de Objeción de Conciencia
y de la Prestación Social Sustitutoria al Servicio Militar.

OBJETOS LANZADOS AL ESPACIO ULTRATERRESTRE
RO. 278/95, de 24-2 (ROE. núm. 58)

Crea en España el Registro sobre Objetos Lanzados
al Espacio Ultraterrestre.

ORGANIZACIÓN
RO. 326/95, de 3-3 (ROE núm. 61)

Regula el organismo autónomo Trabajo y Prestacio
nes Penitenciarias.

PIAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
Resol. de 17-2-95 (800. núm. 44)

regula la operatoria a seguir para la apertura de la con
tabilidad a 1 de enero de 1995.

PREMIOS EJÉRCITO
a 501/38303/95, de 23-2(800. núm. 58)

Convoco los siguientes »Premios Ejército 1995»: PIntu
ra, Fotografía, Miniaturas Militares, Enseñanza, Periodis
mo e Investigación en Humanidades y Ciencias Socia
les, según las condiciones que cita.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
0.  de /6-3-95(800. núm. 58)

Dicta normas para la elaboración de los programas
de actuación, inversiones y financiación de las socie
dadesestatalesydemás entesdel sector público, corres
pondientes a 1996.

REGLAMENTO DE ARMAS
0,  de 2-3-95 (ROE. núm. 55)

Determina las armas que, amparadas con licencio
tipo E son consideradas como de concurso.

SITUACIONES—RESERVA TRANSÍÍORIA
OM. 431/2396/95. de 20-2(600, núm. 4/)

Designa al personal de las FAS. al que se concede el
pase a reserva transitoria.               -

OM. 431/3175/95, de 10-3(600. núm. 52)
Fija los cupos de pase a la reserva transitoria en las

FAS. durante 1995.

SUBVENCIONES PÚBLiCAS
0.  de 13-3-95 (ROE. núm. 67)

Establece las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones por parte del Ministerio de Asuntos Socia
les, sometidas al Régimen General de Subvenciones.

VEHíCULOS AUTOMÓVILES
0.  de 9-3-1995 (ROE. núm. 69)

Actualiza varias directivas de la CEE. relativas a la
homologación detiposde vehículos automóviles, remo
ques y semirremolques, así como de partes y piezas de
dichos vehículos.

VIVIENDAS MILITARES
OM. 33/95, de 9-3(800. núm. 55)

Dispone que el militar que efectúe un curso de larga
duración (desde 6 meses) en localidad distinta del des
tino, pueda solicitar vivienda de apoyo logístico. Dero
gala OM. de 24-1-79 sobre explotación y uso de apar
camientos y plazas de garaje.

ZONAS DE SEGURIDAD
OM. 26/95, de 20-2(600. núm. 45)

Señala la nueva zona de seguridad del Acuartelo
miento «Los Adalides», situado en Algeciras (CádIz), y
deroga las OOMM. 95/81, de 12-6. y 5-84, de 25-1.
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