
;1]

REVISTA DE LAS ARMAS
Y  DE LOS SERVICIOS

MAYO  DE 2000
AÑO  LXI

NÚMERO  711;0]

‘r



:orial Editort
A unque defensa y seguridad se inscr

continuidad, a la llamada politica de
para las Fuerzas Armadas encierra un

.t4*di  abre sus páginas en este núrr
Eduardo Serra Rexach, venturas y éxito
y  dando la  bienvenida al  Ministro entran
Conde,  miembro  por  cuna  de  la  q.
profesionalmente, a quien deseamos el  mayç
ejércitos y, en definitiva, de España.

C ompletar la proyección internacional de  uestraplena
integración en la estructura militar de la Alianzz                participación

impulsora de un sistema de seguridad y defensa eur               esionalización
de  la organización -más allá del marco jurídico- en lo              nuevo talante,
actitudes  y  procedimientos; acometer y  comprometer mediante    plan director el
proceso  modernizador de armamento, material y equipo; y, por último, expandir cauces
para  una toma de conciencia social sobre lo que representa y es la idea de defensa
nacional,  como acaba de ser plasmado en el Libro Blanco, son objetivos contemplados
en  la Directiva de Defensa Nacional, legado y  guíp de continuidad en esta  política de
Estado en la que acaba de producirse el relevo de responsabilidades.

E l ministro Serra, en la pasada Pascua Militar, se manifestó orgulloso del buen hacer
a  nivel internacional de nuestras Fuerzas Armadas, a  cuyos hombres reconoció

genuinos  representantes de lo mejor de la  nación española. Son sentimientos que
sacuden en su raíz la conciencia de un soldado y que, sin duda, estimularán respuesta
ilusionada  y  generosa  a  la  hora  de volcar  -como  pedía  el  Ministro-  las  energías
nacionales en la contribución que España puede dar a Europa y al mundo.

E n esta  línea se  orientan los temas recogidos en este número, clarificadores del
especial  momento que, como consecuencia del nuevo concepto  estratégico  y

estructura  de mandos de la  Alianza Atlántica,  se  abre  para  las  Fuerzas Armadas
españolas y, en particular, para el Ejército de Tierra en relación con la nueva estructura
de  fuerzas que habrá de definirse antes de fin de año. Capacidades y posibilidades en
cuarteles  generales  y  unidades  que  bien  diseñadas  pueden  situar  a  España  en
condiciones de ejercer como “nación líder” o ‘nación especializada” tanto en la Alianza
como  en el  proyecto  en gestación  de seguridad  y  defensa de  la  Unión Europea.
Clarificadores,  también,  de  la  necesidad  y  simultánea  dificultad  con  que  viene
tropezando  la creación en la Alianza de cuarteles generales para el ya no tan nuevo
concepto  de Fuerzas Operativas Conjuntas y Combinadas’ (CJTF,s), tema central en
que  convergen complejos asuntos técnicos y  políticos, o sobre  la problemática que
abordan nuevos miembros de la Organización, como Polonia.

E ntre otros temas de interés profesional, junto a una sinopsis del Libro Blanco de laDefensa, al que ya hemos aludido, obra informativa y de corsulta, básica para el civil e
imprescindible para el  militar, que habrá que mantener actualizada, recogemos bajo el
título ‘Las operaciones de apoyo a autoridades civiles” las experiencias contrastadas en el
pasado ejercicio CPX ‘Tierra 2000”, realizado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

p or último, el  DOCUMENTO se centra  en esta  ocasión en la
Brigada de Caballería Castillejos II, encuadrada en la Fuerza de

Maniobra  y susceptible de asignación modular por unidades a la
Fuerza  de  Reacción  Rápida  del  Mando  Aliado  en  Europa  u
organizaciones militares multinacionales europeas- DOCUMENTO que
invita al debate constructivo sobre temas tan sensibles para el arma de
Caballeria  como son la orgánica  de sus  unidades, la disyuntiva
ruedás/cadenas, el arma acorazada y la integración del helicóptero por
las  capacidades que ofrece al cumplimiento de sus misiones.
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Toma  de
posesión  del  nuevo
Ministro  de Defensa

Como se señala en nuestro artículo editorial, el
pasado 28 de abril tuvo lugar la toma de posesión
del  nuevo Ministro de Defensa, Excmo. Sr. O. Fe
derico TrIllo-Figuero’a Martínez-Conde, al que des
de  estas páginas damos nuestra más calurosa
bienvenida, y  la despedida del Ministro saliente,
Excmo. Sr. O. udardo  Serra Rexach. al que dese
amos toda suerte de éxitos y venturas en su nueva
andadura profesional. El relevo se produjo en la se
de  del Departamento y  cantó con la presencia de
las  autoridades del MINISDEF. Tras unas palabras
de  Eduardo Serra en las que manifestaba que el
nuevo Ministro l/ega a una casa que conoce y que
además le quiere’  Federico Trillo tomó la palabra
para pronunciar el siguiente discurso:

Excelentisimo  señor hasta ahora Ministro de
Defensa y queridisimo amigo, Eduardo Serra.

Excelentisimos e ilustrísimos señoras y señores.
Señoras y señores.
Mis palabras en este moménto no pueden ser si

no  de reconocimiento por la confianza que ha de
positado en mi el Presidente del Gobierno, José
Maria Aznar, y el mando supremo de las Fuerzas
Armadas,  Su Majestad el Rey. Agradecimiento que
mo llena de orgullo y que para ml constituye un ho
nor  tan abrumador como la responsabilidad que su
pone hacerme cargo de la cartera del Ministerio de
Defensa.

Quiero confirmar las palabras de Eduardo Sen-a.
En  efecto, ésta es una wq!ta  a casa. Yo naci en
una  ciudad con perfiles castrenses He pasado mis
primeros  años en una ciudad con calles con el
nombre de Jorge Juan  dei Comandante Vil/amar
tin.  Me he educado en una familia militar. He com
pletado mi vocación juridica con los estudios milita
res  superiores en la Escuela Naval Militar  Y por
tanto, mis horizontes son vuestrns horizontes. Mis
valores  son vuestros valores. Mis anhelos son
vuestros anhelos. Yo soy uno de vosotros y  como
tal  pediría ser acogido. tonto  un compañero que
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ha  querido hoy lucir en la so/apa el escudo del Con
greso de los Diputados junto a la bandera de España,
para  visualizar así mi compromiso de corazón con
vuestras lealtades. La lealtad a España desde un Mi
nisterio de Defensa democrático y, en consecuencia, a
las  órdenes de Su Majestad el Rey y ejerciendo el que
les  habla por delegación de! Presidente del Gobierno,
la  dirección de la política de defensa.

No  es éste momento de perfilar objetivo alguno.
Basta  recordar que nO serán otros que los mamados
por  quien representa legitimarnente el Gobierno de
España y  ha marcado esos objetivos en el reciente
discurso de investidura ante el Congreso de los Dipu
tados, el Presidente del Gobierno.

A  estos objetivos, que servirá al máximo de mis ca
pacidades y con toda fidelidad, hay que añadir unos
objetivos mucho más operativos y  concretos que se
resumen en una palabra: la continuidad con la labor
del Ministro Eduardo Sen-a. Eduardo Sen-e es un hom
bre  de esta casa. Eso si que es una afirmación abso
luta.  Porque Eduardo Sena como político y civil lo ha
sido todo en esta casa. Ha sido Subsecretario, ha sido
Secretario de Estado y ha sido Ministro de Defensa.

El  Ministerio de Defensa español ha crecido y  es
hoy lo que es, para orgullo de todos los españoles, por
Eduardo Serra. El representa la continuidad de sus
antecesores. todos ellos con el vivo sentido de servir a
España y al Estado. Pero, además, Eduardo Serra ha
conseguido perfilar un Ministerio de Defensa que es
capaz  de hacer de las Fuerzas Armadas española&
del  Ejército de Tierra, de la Armada y  del Ejército del
Alíe,  unas Fuerzas Armadas que puedan ser vistas
con  orgullo por los ciudadanos. Unas Fuerzas Arma-
das en las que se hace verdad aquello que reclamara

1  W1.1  -

con amargura hace tanto años el clásico Alfred Vigny:
que  todo ciudadano fuera soldado y que todo soldado
fuera  ciudadano. Porque los hombres del Ejército no
deben ser distintos de los hombres de la ciudad. Ésas
son las Fuerzas Armadas de España hoy en día con el
empuje, con la dirección de Eduardo Serra y  de su
equipo, a las que yo quiero rendir tributo de gratitud y
de orgullosa continuidad.

Déjenme finalizar expresando lo que entre nosotros
es  tradición, uso y costumbre: mis lealtades, que estoy
seguro son las de todos ustedes. Mi lealtad al Presi
dente del Gobierno de España, a quien compete la di
rección de la política de defensa, José María Aznar.
Mi  lealtad y gratitud a quienes en el seno de las Fuer
zas Armadas dieron su vida por España y por la paz, y
siguen dándola. Recientemente acabamos de enterar
nos de la muerte de un Brigada en Kosovo. Incluidos
también, cómo no, los miembros de la que ridisíma ins
titución de la Guardia Civil.

‘Y mi puesto a disposición de todos y  cada uno de
ustedes.

Y  como éste es un acto cstrense, señoras y señores:
i  Viva el Rey! i Viva España!
Muchas gracias”.
Posteriormente, el. Ministro de Defensa saliente.

Eduardo Serra, fue despedido en el patio central por el
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de
Estado de Defensa, el Subsecretario y  los Jefes de
Estado Mayor de los tres Ejércitos. Seguidamente el
nuevo Ministro fue recibido por el JEMAD, que le con
dujo  hasta el podio de honores desde donde escuchó
el  himno nacional. A continuación, acompañado por el
General Valderas y por el Jefe de la Compañía, pasó
la  revista reglamentaria.

r



Desde  la  creación  de  la
Alianza  en 1949, una serie de
fechas  han ido jalonando  el
curso de su ya dilatada trayec
toria  que cubre toda la segun
da  mitad del siglo XX, marcan
do  la época de mayor estabili
dad, progreso y prosperidad en
toda la historia de Europa.

Quisiera referirme en primer
lugar  al año 1951, cuando se
estableció la primera Estructu
ra  Militar de Mandos en la que
se  basó la  defensa colectiva
aliada prevista en el Articulo 5°
del  Tratado de Washington. En
1956,  la Alianza publicó el In
forme de los Tres Sabios por el
que  se extendía el alcance e
importancia  de  las consultas
políticas en su seno como pre
veía  el Artículo 4° de su Trata
do  fundacional, artículo que ha
ido  cobrando protagonismo a
lo  argo de los años hasta al
canzar  una especial significa
ción  con  la firma  del  nuevo
concepto estratégico en 1999.la  OTAN hasta En  1967, la OTAN adoptó laDoctrina  Harmel  o  de  Res
puesta  Flexible, clave para la
nueva disuasión aliada para la
década  de los 70.  Fue a me-la  Cumbre de diados  de  esa  década,  en1975, cuando se firmó el Acta
Final  de Helsinki y  dio los pri

•                                   meros y balbuceantes pasos la
•           estructura de seguridad euroSs Ta s IT1 1 rigt  ri             pea basada en el control de ar

mamentcx, desarme, medidas
de  confianza y seguridad.

La  guerra fría y la  bipolari

lk.eperc’tisicries,            dad estratégica se mantuvieronhasta  que dos hechos trans
cendentales marcaron el fin del
siglo  XX en lo relativo a la se
guridad de Europa y el comienRetos y: Desafios zo  de una nueva era: El prime
ro  en 1989,.con  la caída del
muro  de Berlin; y  el segundo,
de  mucha mayor transcendenpara.. IESJ)ZI.TUL cia, en  1991 con la firma del
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Tratado  de  Moscú por el que
se  posibilitó la reunificación de
Alemania, la retirada de tropas
soviéticas  de centro Europa y
la  posterior disolución del Pac
to  de Varsovia.

La  caída del muro de Berlín
empujó  a  la  Alianza,  en  la
Cumbre  de Londres de 1990,
a  iniciar su proceso de adapta
ción  a la posguerra fría, en su
doble vertiente política y militar.
Además, la disolución del Pac
to  de Varsovia en julio de 1991,

posibilitó  algunos meses des
pués  que la  Organización se
dotara  de un Nuevo Concepto
Estratégico  aprobado  en  la
Cumbre de Roma y en el  que
no  se identifica ningún poten
cial  adversario.

Como marco institucional pa
ra  la cooperación política entre
la  OTAN y los antiguos adver
sarios  del Pacto de Varsovia,
se  creó el Consejo de Coope

ración  del  Atlántico  Norte
(CCAN).  Empezaba a vislum
brarse  el concepto de seguri
dad cooperativa.

Posteriormente y como con
secuencia del Nuevo Concepto
Estratégico,  el  Comité Militar
aprobó  la Aplicación Militar de
la  Estrategia Aliada, detallada
en  el  documento MC 400. De
todo  lo anterior, lo más signifi
cativo fue que, por primera vez,
el  Concepto Estratégico se hizo
público, demostrando la volun

tad  de transparencia política de
la  Alianza. Sin embargo, la ve
locidad  de los cambios en el
nuevo escenario estratégico en
Europa  produjo que  tanto  el
Concepto Estratégico 91 como
su  Aplicación Militar  MC 400
fueran  rápidamente sobrepasa
dos  por los acontecimientos,
como veremos enseguida

Efectivamente, un año des
pués, en 1992, los Ministros de

Defensa  de la OTAN decidie
ron  que la Organización estaba
dispuesta a intervenir en opera
ciones de apoyo a la paz, apa
reciendo por primera vez la dis
tinción  entre operaciones Artí
culo  5 o de defensa colectiva, y
No  Articulo 5 o de gestión de
crisis y apoyo a la paz fuera de
área.  Simultáneamente  y  a
consecuencia  del  documento
MC  400, se  produjo el primer
efecto  tangible de adaptación
de  la OTAN, la  primera rees

tructuración de la estructura mi
litar  de mandos, aprobada en
junio  de 1992: se clausuró uno
de  los tres rrwndos estratégi
cos,  el del Canal de la Mancha
(ACCHAN) y  se creó el  MSC
AFNORTHWEST.

No se hizo esperar la primera
intervención aliada fuera de zo
na  y No Art. 5°: En 1993 y dnte
el  fracaso parcial de UNPRO
FOR,  se  produjo  la  primera

9



operación  de la  OTAN en 40
años. En respuesta a un reque
rimiento de Naciones Unidas, la
Alianza  desplegó las fuerzas
aliadas, IFOR y posteriormente
SFOR, en apoyo de una resolu
ción  del Consejo de Seguridad
de  Naciones Unidas sobre Bos
nia  Herzegovina. Kosovo de
mostraría la determinación alia
da  de imponer por la fuerza las
decisiones de la comunidad in
ternacional en bien de la  paz,
seguridad y estabilidad.

Posteriormente y con las lec
ciones  aprendidas en  Bosnia
apenas  visibles, en enero de
1994 se aprobó el concepto de
Fuerzas AIjadas que obligó, en
1995,  a una revisión de la Di
rectiva  Militar Aliada MC 400
para estar en línea con los im
portantes  cambios  políticos
acaecidos en apenas tres años.
En  noviembre de aquel año se
aprobó  el  MC  400/1  como
adaptación militar a los nuevos
requerimientos y decisiones po
líticas. En cuatro años quedaba
casi  completamente desfasado
el  Concepto Estratégico del 91;
cuatro años y una sucesión im
parable de cambios que lleva
ron  a España, siguiendo las di
rectrices de la Directiva de De
fensa Nacional 1/96, a integrar-
se  plenamente en una nueva
Alianza  que casi  nada tenía
que ver con aquélla del referén
dum de 1984.

Bruselas  1994  y  Madrid
1997  son las cumbres aliadas
del  cambio, en ellas se fijó el
marco  d  las  iniciativas  que
determinarían la nueva Alianza
del  siglo XXI y  ambas darían
paso a las medidas aprobadas
en  la Cumbre de Washington.
La  Cumbre de Madrid tuvo un
efecto  añadido para España,
puesto que en ella se comuni
có  oficialmente la decisión es-
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pañola  de  integrarse  plena
mente  en  la nueva estructura
militar  integrada de la Alianza.
El  modelo español de partici
pación  militar, derivado del re
feréndum del 84 y revisado con
el  Concepto Estratégico Aliado
del  91  se transformó adaptán
dose  a las nuevas realidades
estratégicas del Concepto Es
tratégico  Aliado del 99 y  a la
ampliación de la Alianza.

Es  preciso detenerse breve
mente en la Cumbre de Bruse
las  de 1994. En ella la Alianza
adoptó tres importantes decisio
nes:  En primer lugar, lanzó el
programa Asociación  para la
Paz  por el que se intensificaba
a  cooperación política y militar
NO SÓLO de los miembros del
Consejo  de Cooperación del
Atlántico  Norte, CCAN, en el
que  se sentaban con los alia
dos  los antiguos adversarios
del  Pacto de Varsovia, sino que
se  ampliaba a los demás miem
bros  de la entonces Conferen
cia de Cooperación y Seguridad
en  Europa, CSCE. En segundo
lugar! se aprobó en Bruselas el
ya  mencionado concepto  de
Fuerzas  Aijadas. Ambas deci
siones  posibilitaron que trece
paises de la Asociación para la
Paz aportaran fuerzas junto con
los  aliados en  IFOR y  SFOR.
Por último, se perfiló la iniciativa
para  apoyar dentro de la Alian
za  la  Identidad  Europea  de
Seguridad y Defensa, ESDI.

En  la Cumbre de Madrid, la
Cumbre de la Ampliación,  se
invitó  formalmente a los tres
nuevos  aliados (Polonia, Hun
gría y la República Checa) a in
corporarse a la Alianza, se con
solidó  el principio de “puertas
abiertas” y se sentaron las ba
ses  para abandonar las lineas
divisorias que habían marcado
la  Historia Europea Contempo

ránea  mediante el  desarrollo  Estructura de Fuerzas que de-
del  Acta  Fundacional OTAN  beria  quedar aprobada antes
Rusia  rubricada en París  en  de fin de año.
1997 y la firma de la Carta para  De lo vertiginoso del proceso
una  Asociación  Especifica  da  una idea lo  siguiente:  En
OTAN-Ucrania  que compro-  cuarenta  años  (1949-89)  la
metía  a esas naciones en la  OTAN celebró NUEVE Cum
construcción  de una  Europa  bres. En tan sólo una década
más segura y estable.  (1990-99), los Jefes de Estado

Además,  en Madrid se  creó  y  Gobierno  se  han  reunido
el  Consejo  de la Asociación  CINCO veces.
Euroatlántica,  EAPC, reunien-  Washington es  la  Cumbre
do  en él  a todos los firmantes  que sitúa la OTAN en el umbral
de  la  Asociación para la  Paz  del siglo XXI, de un nuevo mile
más  otros  países  neutrales,  nio,  de  una  nueva  era.  La
que  transformó definitivamente  OTAN enfoca la seguridad no
el  CCAN. Por último, se corri-  sólo en su dimensión militar si
gió  una “asimetría” surgida en  no también política, diplomáti
la  Cumbre de Roma de  1991  ca, ecsnómica, social y huma
con la creación, por el decidido  nitaria; se dota  de un Nuevo
impulso de España, del Grupo  Concepto  Estratégico,  una
de  Cooperación para el Medi-  Nueva  Estructura  Militar  de
terráneo  que incluía a Egipto,  Mandos; y lanza una iniciativa
Israel,  Jordania,  Marruecos,  de la mayor transcendencia pa-
Mauritania y Túnez en un diálo-  ra proporcionar a la Alianza las
go  tendente a incrementar la  capacidades de defensa que
estabilidad y la cooperación en  necesita para afrontar todas las
materia de seguridad en el Me-  misiones y  desarrollar tanto la
diterráneo.  Finalmente, en  la  Iniciativa Europea de Seguri
capital de España se acordó in-  dad  y Defensa  dentro  de  la
tensificar el vínculo transatlánti-  OTAN (ESDI), como la  Identi
co  entre Estados Unidos y Eu-  dad  Europea de  la  Defensa
ropa,  maferializando el reparto  dentro de la WE (EDI).
equitativa de cargas en el seno  Al citar  ‘todas las misiones”
de  la OTAN.  es preciso detallarlas para no

En  1999, con la celebración  confundirlas  can otras  iaeas
en  Washington del L Artlversá  - muy  manejadas en el  mismo
rio  de la Alianza, lle5a  su fin  Çoncepto Estratégico y  que a
esa  vertiginosa y  apasionante  veces  nos  hacen  perder  la
década de los 90 y se culminó  perspectival La Alianza tine
el  proceso de adaptación aha-  tres  misiones funda?nentales:
do  con la aprobación del Nuevo  La De/ensa Colectiva,  misión
Concepto Estratégica 99, de 1a  fwkØmhtal  únç  antes del
Nueva  Estructura  Militar  de  99; t  Seg’uriqad Coopatxa;
Mandos  y la  ampliacióQ de la  y  or  últinio,  el  Diálógo,  la
OTAN con tres antiguos adver-  ciación y la Ccperación.
sanos:  Polonia,  Hungría y  la  a importancia  6.  Que I
República Checa.      u    j1    ociación (Partnership) sea

El  proceso llegó a su fin con  ña miiión-furidamental de la
la  aprobación de la 2a  rvisión  Alianza no debe pasar inadver
del  MC 400, ‘que finalizarA&  ;‘%ida. Suponó que los aliados,
primavera del 2000, y la Nueva  usando los instrumentos pues-
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tos  a disposición de la Defensa
Colectiva y de la Seguridad Co
operativa, y los socios, emple
ando  los  propios  de  la  Aso
ciación para la Paz y de la Se
guridad  Cooperativa1 se  en
cuentran al mismo nivel de im
portancia  para la  Estrategia
Aliada.  En verdad, Membership
y  Partnership son los dos con
ceptos clave de la seguridad y
estabilidad en Europa.

El  Consejo del Atlántico Nor
te  se pronunciará en breve so
bre  la posibilidad de que la Ini
ciativa  Aliada para el Sudeste
de  Europa SEEI (Balcanes y al
rededores) se integre en todos
los  programas de la Asociación
para  la Paz. Con ello se consi
gue  un paso decisivo en la es
tabilidad  en el área, asi como
el  uso y disfrute de todos los
recursos que la OTAN pone a
disposición  de la  PfP. Así, el
concepto Partnership se refuer
za  al poner sus herramientas al
servicio de la Iniciativa del Su
deste de Europa.

Entramos,  en  fin,  en una
nueva era donde la seguridad

cooperativa  adopta un papel
preponderante sobre la defen
sa  colectiva y donde el vinculo
transatlántico debe obedecer a
nuevos  motivos y  realidades
estratégicas, económicas, so
ciales, políticas y de seguridad.
Una  época  en  que  los  19
miembros (members) junto con
los 26 socios (partners) desem
peñan un papel inestimable pa
ra el mantenimiento de la segu
ridad  y  estabilidad en Europa.
Los  mecanismos e iniciativas
que  la Alianza ha creado a  19
(sus  19 miembros) a 45 (sus 19
miembros  y  26 socios),  a  19
más  Rusia y a 19 más Ucrania
para  responder a  los nuevos
desafíos,  constituyen la  arqui
tectura de seguridad más com
pleta jamás creada en Europa.

En  definitiva, la  Cumbre de
Washington simboliza la reunifi
cación  de las dos mitades de
Europa, lo que parecía un sue
ño  inalcanzable apenas diez
años  atrás. La Cumbre insta a
los  aliados europeos a estar a
la  altura de las circunstancias y
asumir un mayor protagonismo

en  materia de seguridad y de
fensa  para equilibrar la carga
asumida  por los Estados Uni
dos en la seguridad europea.

Sin  embargo, la voluntad po
lítica  y  los recursos financieros
son  las únicas herramientas
que  permitirán a  Europa res
ponder a las expectativas gene
radas por la Cumbre de Helsin
ki  y dotarla de las capacidades
requeridas. Asi se reforzará la
Alianza Atlántica y simultánea
mente  se facilitará la creación
de  una Europa de la Defensa
que  permita el control político la
dirección  estratégica  de las
operaciones tipo Petersberg, es
decLr, gestión de crisis, ayuda
humanitaria, mantenimiento de
la  paz, imposición de la paz y
evacuación de residentes.Es evidente que disponer de

las  capacidades militares nece
sarias  es  clave para llegar a
cumplir  eficazmente con esos
cometidos.  También  parece
claro  que alguna duplicidad de
capacidades con la OTAN ten
drá  que ser admitida para con
servar  la el control político ne
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cesario  en operaciones lidera
das por la UE. Sin embargo, es
preciso  reconocer que  debe
existir  una absoluta  comple
mentariedad y transparencia en
los  procesos abiertos tanto en
la  UE como en la OTAN, para
dotarse de las capacidades re
queridas; no dejan de ser dos
caras  de  la  misma  moneda,
aunque  en cada una esté re
presentado el  logo de una or
ganización diferente.

Teniendo  en consideración
que  la responsabilidad de do
tarse  de las capacidades nece
sarias  es, principalmente, de
cada  aliado, aunque los desa
rrollos en colaboración y la li
nanciación  multinacional ten
gan  un papel preponderante,
corresponde  a  España, muy
especialmente por su reciente
plena  integración en la  Estruc
tura  Militar de Mandos, valorar
y  equilibrar sus  capacidades
militares  y  sus  ambiciones
políticas,  junto con los deseos
de  ocupar el lugar que le co
rresponde en el escenario eu
ropeo actual,

El  papel de España en la Es
tructura de Mandos ha quedado
definitivamente  determinado
contando  como estandarte el
Cuartel  General Conjunto Alia
do  para el Sudoeste de Europa,
JHQ  8W,  que asumirá, entre
otras,  las misiones de defensa
colectiva del territorio nacional,
las de seguridad cooperativa en
un  área más allá del citado terri
torio,  así como la de coopera
ción y expansión de estabilidad
en  el Norte de África. Misiones
aliadas  que  cubren práctica
mente todas las necesarias pa
ra  nuestra seguridad y que sitú
an  al Jefe del Estado Mayor de
la  Defensa como máximo res
ponsable  de la organización,
equipamiento y adiestramiento
de  estructuras operativas con
juntas  a  integrar  con las de
otros  aliados en misiones ide
radas por el JHQ SW u otro CG
aliado.  Todo ello, sin dejar de
atender  las responsabilidades
derivadas  del  ejercicio  de la
propia  soberanía, cuando sea
necesario  hacerlo sin contar
con los aliados.

Las  Fuerzas Armadas debe
rían  ser muy cuidadosas a la
hora de apostar por las realida
des  de la  próxima nueva Es
tructura  de  Fuerzas  OTAN,
siendo  conscientes de que en
los  dos probables núcleos de
fuerzas -Fuerzas de Alta Dispo
nibilidad y Fuerzas de Más Baja
Disponibilidad-, aquellas unida
des  asignadas al primero debe
rán  cumplir escrupulosamente
los ACE Force Standard, contar
con  las capacidades militares
básicas y el nivel de interopera
bilidad táctica, técnica y huma
na  necesarios para operar efi
cazmente en una fuerza multi
nacional de forma inmediata.

España, en la dimensión de
fuerzas terrestres, debería sope
sar su capacidad y posibilidades
de  liderar estructuras o fuerzas,
por ejemplo una División Multina
cional  Sudoeste basada en el
CG de la FAR; aportar algo tan
gible a la naciente Estructura de
Mando Militar europea, por ejem
plo  un CG conjunto multinacional
con  capacidad de desplegar un
CG  de la Fuerza sobre la base



del  CG de la FMA. Asimismo se
habría de rentabilizar nuestra po
sición de fuerza en el Eurocuer
po  para  tratar  de conseguir
transformarlo en el Head/ine Go
al  de la Unión Europea y, a su
vez,  en Segundo Cuerpo Aliado.
En  esa posible y quizá utópica
situación, podría haber en Espa
ña  tres CG,s conjuntos multina
cionales: Un CG de entidad divi
Sión ligera (DMN 5W / CG FAR):
un  CG multinacional de entidad
cuerpo de ejército a disposición
de  la Unión Europea, orientado
al  Mediterráneo Occidental y
Norte de África (OHQ/FMA): y el
CG de Retamares a disposición
de la Alianza.

Con  ello se responde a una
de  las necesidades de la  Es
tructura Militar aliada en lo que
respecta a los CG,s. de fuerzas
terrestres, puesta de manifiesto
al  quedar, de alguna forma, va
cio  el anterior cuarto nivel de la
Estructura de Mandos.

También  se  podría intentar
liderar algún p00! de fuerzas te
rrestres y ofrecer los CG,s cita
dos  en la forma que se acuer
de:  queda por determinar si en
las  dimensiones navales y aé
reas  requeridas es posible que
España pueda liderar dicho p0

0!  de fuerzas. Inicialmente no
parece fácil puesto que el con
cepto  aeronaval franco-británi
co,  por un lado, y el Grupo Aé
reo  Europeo, por otro, están en
avanzado estado de desarrollo
y  liderarán las respectivas di
mensiones  en  el futuro.  No
obstante,  podrían quedar dos
áreas:  la de medidas contrami
nas  y  la  anfibia.  Esta  es  un
área  no desarrollada en la que
España  tiene unas capacida
des  muy superiores a la mayo
ría  los aliados europeos y en la
que  podría  conseguir  cierto
protagonismo.

En  resumen, debemos acep
tar que no podemos destacar en
todas las capacidades militares,
quizás ni siquiera estar a un ni
vel  aceptable, por ello parece
necesario explorar aspectos en
los  que España pueda ser “na
ción líder” o “nación especializa
da”  manteniendo unas capaci
dades medias en el resto.

Debemos  especializar  las
fuerzas  terrestres o liderar un
p00!  de fuerzas que pueda pro
ducir  un valor añadido para Es
paña en algunas áreas multina
cionales,  áreas que deberían
ser  sopesadas  por los  CG,s
respectivos en estrecha colabo
ración con el Ministerio de De
fensa. La revisión de la Estruc
tura  de Fuerzas derivada de la
del  MC 400/2,  de la Nueva Es
tructura de Fuerzas OTAN y de
la  futura Estructura Militar de la
UE  proporcionan un “momento”
ideal  para ello. La Directiva de
Defensa Nacional 2000 podría
ser  el documento que refleje,
entre  otras cosas, el papel de
las fuerzas terrestres en la futu
ra estrategia.

España debe actuar con vo
luntad política y decisión. Si no
lo  hace, quedará definitivamen
te  descolgada de los organis
mos  de decisión europeos en
seguridad y defensa y separa
da  de los cuatro grandes: Fran
cia,  Reino Unido, Alemania e
Italia. A España le llega la hora
de  apostar definitivamente por
el  futuro y la clave está, sin du
da, en la voluntad politica y dis
ponibilidad de suficientes recur
sos, además del uso más inteli
gente y adecuado de los recur
sos  asignados. Llega la hora
de  lo  tangible, de las realida
des,  de las capacidades milita
res.  La evolución finalizó con el
siglo  XX, hay que dar respues
tas  y respuestas sólidas para el

XXI.  Éste es el reto planteado,
éste es el desafío que las Fuer
zas  Armadas españolas deben
afrontar con la mayor cohesión
posible.  Es el momento de que
el  Ejército de Tierra esté a la
altura de las circunstancias.

El  Ejército de Tierra necesita,
a  corto plazo, adecuar sus fuer
zas  a  los  nuevos conceptos
operativos, a medio plazo, ac
tualizar y mantener sus capaci
dades  al ritmo de la evolución
de  los conceptos; y, a largo pla
zo,  a través de un sólido análi

sis  explorar y desarrollar con
ceptos  “revolucionarios” de es
tructuras de fuerzas conjuntas.

Vivimos en la era del cambio
permanente. La estructura que
no  se adapte al cambio se oxi
dará  irremediablemente y no
será  ni útil ni apta para el servi
cio.  La estructura debe ser lo
suficientemente  flexible  para
adaptaSt  a la evolución  sin
demasiados aspavientos. Pero,
siendo eso importante, no lo es
todo.  No es suficiente “aceptar”
el  cambio-que nos viene, hay
que  “creer”  en él  y  para ello
hay  que integrarse plenamente
en  lo que se ha dado en llamar
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inter-operabilidad  humana”,
que  resulta de una única con
cepción  del  cambio  y  no de
tres,  o cuatro; y  una concep
ción  compartida con nuestros
aliados.

El  desafio  no
pero no hay otra
nos eso creo.

es  pequeño,
salida,  al me-

Luis  Feliú Bernárdez
Teniente Coronel. Artilleria.

DEM.
DIGENPOL -  UNIDAD OTAN.;1]
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Las
CJTF,s como
instrumento

D urante los  pasados  cin
cuenta  años, la  OTAN se

perfeccionó como un instrumen
to  extraordinariamente efectivo
para la cooperación militar multi
nacional como ninguna otra es
tructura internacional podría ha
berlo  hecho, desarrollando su
potencial  para contribuir a la
gestión de crisis mediante la in
tegración de los esfuerzos de los
Estados miembros y, en ocasio
nes,  en cooperación con otros
Estados asociados. Así quedó
reflejado en la declaración tras
la  cumbre de Bruselas de enero
de  1994, en la  que la  OTAN
ofreció: ‘Apoyo sobre la base de
caso  por caso, de acuerdo con
sus procedimientos para el man
tenimiento de la paz y otras ope
raciones,  bajo la autoridad del
Consejo  de Seguridad de las
Naciones Unidas o la responsa
bilidad de la OSCE”.

La  experiencia en gestión de
crisis  de la última década ha
mostrado que en ellas intervie
nen  multitud  de  actores.  La
OTAN  es  un actor  más, con
mayor o menor peso específico
según  distintos factores. Asi
mismo  están implicadas varias
organizaciones internacionales
de  carácter global o regional;
los  Estados, individualmente,
envían sus propias misiones di
plomáticas y militares, y mantie
nen  actividades humanitarias;
además, invariablemente, apa
rece  una creciente variedad de
organizaciones  no guberna
mentale&  Tampoco se puede
ignorar  la contribución de los
medios de comunicación social
a  la formación de la opinión pú
blica  nacional e internacional y
a  la retroalimentación de las cri
sis.  Como escribe John Roper
del  Royal lnstitute for Internatio

nal  Affairs de Londres: “Gestio
nar a los gestores de crisis pue
de  ser con frecuencia tan difícil
como gestionar la crisis’.

El  desarrollo del concepto de
Fuerzas Operativas Conjuntas y
Combinadas (CJTF,s en siglas
inglesas) proporciona a la OTAN
una  mayor flexibilidad para asu
mir  sus responsabilidades en
gestión de crisis. Sin embargo,
este concepto no es una inven
ción moderna de la era de la co
municación global; por el contra
rio,  es algo que se practica a lo
largo de la Historia de la Huma
nidad de forma recurrente para
plasmar en el terreno de la orgá
nica  militar, la voluntad de una
alianza política de carácter de
fensivo u bfensivo.

La  idea de combinar (poner
bajo  una mando único) unida
des  o fuerzas de diversos pai
ses  para dr  contenido militar a
una  coalición o alianza política,
puede  ser rastreada bien atrás
en  la Historia Militar. Parece al
go  consustapcial con el carác
ter  gregario de la  especie hu
mana  y  su capacidad para re
solver  conflictos intra y  extra
grupales. Sin remontarnos a la
Prehistoria,  podemos detectar

para gestión
de  crisis
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en  todos os imperios de la An
tigüedad,  la existencia de for
maciones militares que hoy de
nominaríamos multinacionales,
compuestas por grupos de dis
tintas  naciones lo que implica
distinta  naturaleza o  nacimien
to,  distinta lengua y cultura. Es
to  es  lo  que ocurría  con  los
ejércitos  de Alejandro Magno,
de Aníbal, de Roma, y más mo
dernamente con las tropas im
periales de Carlos V, Felipe II y
Napoleón. Podríamos decir que
la  excepción  son las mona
cionalidades”  en las guerras.

Incluso las guerras civiles que
teóricamente tienen lugar entre
miembros del mismo grupo so
cial,  están casi siempre entre
veradas de extranjeros.

Otro  componente del  con
cepto  CJTF es la idea de jun

tar  (conseguir la  acción con-
junta)  fuerzas o unidades que
emplean  distintos  medios  o
armamento  y,  en consecuen
cia1 distintas tácticas. Lo cual
tampoco es nada nuevo. Des
de  la idea de Aníbal de combi

it4..       *$d

-  al

Otro componente del concepto
cJTF es la idea de combinar

ftierzas o unidades que emplean
distintos medios o armamento y, en

consecuencia, distintas tácticas

nar  las unidades de elefantes
con  la infantería, hasta el con
cepto  “blizkrieg” de tanques y
aviones, pasando por las bata
llas  aeronavales,  podríamos
decir  que toda la  Historia del
Arte  Militar viene a consistir en
la  juiciosa combinación de los
elementos y  las unidades por
parte del comandante supremo
de  los ejércitos.

La  última gran confrontación
que  fue  la  Guçrra  del  Golfo,
constituyó  una demostración
del  empleo de una Fuerza Alia
da.  En efecto, para una misión
concreta  (la liberación de Ku
wait), establecida por una orga
nismo  internacional (Naciones
Unidas), se organizó una coali
ción  internacional liderada por
Estados Unidos a la que contri

17



es  una experiencia tan antigua,
por  qué es necesario insistir en
el  concepto y presentarlo ahora
como  nuevo bajo siglas ingle
sas.  Por otra parte, la propia
estructura militar de la Alianza
es,  por definición, a la vez con-
junta y multinacional.

Realmente lo nuevo del con
cepto  de Fuerza Aliada en el
seno de la OTAN, es el no es
perar  a que se produzca la si
tuación  que desencadenaría la
creación  de  una CJTF, como
ocurrió  tras la invasión de Ku

La propia estructura
militar de$»4ianza es,
por delinicióii, a la vez

tiriaciónal

buyeron  de una forma u otra
numerosos países. Algunos de
ellos  aportaron unidades para
la  formación de una fuerza que
reunía  todos los requisitos de
una  CJTF: Una misión concre
ta,  para una fuerza  multina
cional,  conjunta y bajo mando
único.  Otro  tanto  podríamos
decir  de la fuerza multinacional
que  interviene en Bosnia o en
Kosovo para mantenimiento o
imposición de paz

Tras  la cumbre de la OTAN
celebrada en Bruselas el  10 y
11  de enero de 1994, los jefes
de  Estado y de Gobierno de los
paises miembros, se refierieron
formalmente por primera vez al
concepto de CJTF y establecie
ron  sus fundamentos  como
parte  de  la  orgánica  de  la
Alianza:

“...aprobamos  el  concepto
de  Agrupaciónes de CJTF co
mo  medio  para  facilitar  las
operaciones que hagan frente
a  futuras contingencias, inclui
das  aquéllas en las que parti
cipen  naciones  no  pertene
cientes a la Alianza. Siguiendo
el  consejo de las autoridades

militares  de la OTAN, hemos
ordenado al Consejo del Atlán
tico  Norte que desarrolle este
concepto  y  establezca las ca
pacidades necesarias”.

La  tercera reunión de Minis
tros  de Asuntos Exteriores y
Defensa de la OTAN, celebrada
en  Berlín el 3 de junio de 1996,
reafirmó  el  papel de la OTAN
“para  llevar a cabo las nuevas
misiones de gestión de crisis, al
tiempo que se mantiene la ca
pacidad para la defensa colecti
va”  y para implementar el con
cepto de CJTF.

La  pregunta  planteada  en
numerosos foros es, si la CJTF

wait  o en las intervenciones en
la  antigua Yugoslavia. Las ex
periencias recientes en gestión
de  crisis han puesto de relieve
que  la voluntad de actuación y
la  generosidad casi siempre lle
gan  tarde. Es decir, el  país o
alianza de países que prevé su
empleo:. ha de organizar con
antelaci’n  la  estructura  de
mando de una CJTF para que
cuando sea necesaria su acti
vación, se esté en condiciones
de  responder en plazo oportu
no  sin retrasos debidos a las
complicadas negociaciones ne
cesarias  para generar  dicha
fuerza.  Se trata de establecer
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las  bases del Cuartel General
que  activaría la fuerza; en defi
nitiva, adaptar un viejo concep
to  al nuevo escenario estratégi
co  y tecnológico que tan magis
tralmente  ha sido definido por
Manuel Castell como de “gue
rras instantáneas” (1).

Así  llegamos  al  concepto
CJTF  en el seno de la OTAN
como una fuerza operativa mul
tinacional e interejércitos (con
junta)  organizada para opera
ciones concretas que requieren
mando y dirección de operacio
nes  multinacionales y  conjun
tas  por parte de un CuartelGe
neraldeCJTF  Es decir, el tra
bajo  conceptual en el seno de
la  Alianza no se centra en la
fuerza,  sino en  los cuarteles
generales que generen y dirijan
esa fuerza para:

Llevar  a cabo aquellas mi
siones  que le  han sido enco
mendadas  -incluidas  las de
mantenimiento de la  paz- del
modo  más eficiente y  flexible,
así  como para contribuir a me
jorar  la  cooperación entre la

UEO  y  a reflejar  la  naciente
Identidad  Europea de Seguri
dad  y Defensa”.

LAPUESTAENPRÁCTICA
La  sencillez del concepto ha

resultado engañosa cuando en
los  despachos de  Bruselas y
de  Mons se ha intentado plas
marlo  en realidades tangibles.
Afloran  dos tipos de dificulta
des:  las militares y las políticas.
Las  primeras surgen al tratar
de  responder a las siguientes
preguntas:

¿Con qué medios se forma
ría  el CG para una CJTF?

¿Cómo se articularía el CG
para una CJTF?

Las  repuestas que prevale
cen  en medios militares se ba
san  en la opción de utilizar un
sistema de bloques, sin degra
dar  significativamente las capa
cidades de los cuarteles gene
rales permanentes de la OTAN.
Dicho de otra forma, se trataría
de  crear el CG de la  CJTF a
partir de un núcleo duro, selec
cionado  previamente en uno o

Llevar a cabo aquellas misiones
que le han sido encomendadas
-incluidas las de mantenimiento
de la paz- del modo más
eficiente y flexible
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varios  de los cuarteles genera
les  permanentes de la estructu
ra  militar integrada, denomina
dos  Parent Headquarters. Di
cho  núcleo se  incrementaría,
inicialmente, con módulos e in
dividuos  procedentes de otros
CG,s de la Alianza y de las na
ciones  participantes.  El con
cepto de módulo se refiere a un
equipo  de trabajo designado y
entrenado  para cubrir una de
terminada área funcional.

El  CG inicialmente formado
por  el núcleo duro y los prime
ros  módulos e individuos agre
gados,  se pondría a disposi
ción  del Mando expresamente
designado  para completar un
CG  a la  medida de  la  misión
encomendada a la CJTF. Las
dificultades surgen a la hora de
determinar  los módulos y de
establecer qué personas deben
estar  preparadas en los CG,s
permanentes para los puestos
requeridos. Ello, a su vez, con
duce  a la identificación previa
de  las características  de las
personas  y  módulos necesa
rios,  lo que plantea la necesi
dad de contar con bases de da
tos  del personal y de los pues
tos  que  integran  todos  los
CG,s, especialmente los Parent
Headquarters. Otros problemas
surgen  al tratar de atender las
necesidades de comunicacio
nes  de CG,s desplegables que
deben  estar  preparadas con
antelación,  lo que se trata de
solucionar  con el desarrollo e
implementación  de concepto
DCM  (Módulo Desplegable de
Sistemas  de Comunicación e
Información).

La  primera fase de la puesta
en  práctica del concepto, esta
bleció  los cuarteles generales
permanentes  que  serian  los
CG,s  matriz con capacidad pa
ra  activar un CG de CJTF te-

rrestre o embarcado. Estos tres
CG,s  son: RHQ Afnorth (Cuar
tel  General de la Región Norte)
en  Brunsun, Holanda; RIlO Af
south  (Cuartel General de  la
Región  Sur)  en  Nápoles;  y
Strikfltlant (Cuartel General de
la  Flota del Atlántico) en Nor
folk,  Virginia, EEUU. Al  mismo
tiempo,  se inició durante esta
fase  la confección del borrador
de  la doctrina de los CG,s CJTF
que  contiene un modelo genéri
co  de CG, así como los meca
nismos para la formación de los
CG,s  y la valoración de los re
sultados obtenidos en los ejer
cicios  que se llevarían a cabo
para  comprobar la eficacia de
los  procedimientos creados. Es
tos  ejercicios ya se iniciaron en
esta fase, aprovechando el plan
de  ejercicios OTAN para intro
ducir  los nuevos conceptos que
deberían ser puestos a prueba.

EJERCICIOS CJTF
ALLIED  EFFORT 97 fue  el

primer  ejercicio en el  que se
probaron  los  mecanismos
CJTF. Se utilizó un ejercicio ya
programado  para la entonces
Región Central del Mando Eu
ropeo  en el  cual se  introdujo
para  su validación, el concepto
de  Cuartel General CJTF basa
do  en tierra. El escenario era
una  operación de paz en una
peninsula de ficción, situada en
la  costa este de África y diseña
da  mediante mapas sintéticos.

La  segunda prueba se intro
dujo  en un ejercicio multicrisis
con  participación  de los  dos
Mandos  Principales  de  la
OTAN. Avanzando ya su plane
amiento,  tuvo lugar en marzo
de  1998  bajo  el  nombre
STRONG RESOLVE 98 (Crisis
Sur).  Se trataba de un ejercicio
de  doble escenario con dos cri

a  —
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NIVEL  OPERACIONAL Y TÁCTICO

sis  simultáneas y  un alto nivel
de  complejidad por el nivel  y
número de mandos y unidades
implicados (50.000 soldados).
Durante su desarrollo se  plan
tearon problemas tanto estraté
gicos  como operativos y tácti
cas,  derivados del despliegue
real  de fuerzas terrestres, na
vales y aéreas en dos zonas di
ferentes de la Alianza: Noruega
y  el supuesto país de Azure,
más  allá de los  límites de  la
OTAN en la zona de la Penín
sula  Ibérica. Se trataba, en de
finitiva,  de comprobar la capa
cidad  de la Organización para
hacer  frente a dos crisis simul
táneas en regiones geográficas
separadas, utilizando recursos
de  ambos lados del Atlántico y
tratando de dar cumplimiento al
nuevo abanico de misiones que
debe  asumir desde el fin de la
guerra fría.

Por  primera vez en un ejer
cicio  de-la  OTAN, se experi
mentó  el  empleo  de  un  CG
CJTF embarcado, utilizando el
buque de la Armada norteame
ricana  Mount Witney a bordo
del  cual se  constituyó el  CG
CJTF con personal procedente
exclusivamente de Strikfltlant.

Ambas  pruebas fueron reali
zadas  en un tiempo récord de
once  meses, forzando el ciclo
de  dos años empleado en el
planeamiento de ejercicios de
la OTAN.

EVALUACIÓN  -

La  evaluación se centró en
los  siguientes aspectos de un
CG de CJTF:
•  Formación y  mantenimiento
de  un CG CJTF

•  Desarrollo de funciones con
juntas  a nivel teatro

•  Planeamiento operativo
•Capacidad  residual del  CG

matriz  -‘

•  Requerimientos CIS
Los  principales  problemas

que  se identificaron desde un
punto  de vista  militar,  fueron
los  relacionados con la forma
ción del CG a partir de módulos
que,  siendo la opción preterida
en  contraposición al aumento
individual,  resultó mínima. La
aportación  tanto de  los CG,s
OTAN  como de  las naciones
fue  casi exclusivamente indivi
dual  con los consiguientes pro
blemas  de  coordinación  y
adaptaión  iniciales para que
los  equipos formados entraran
en  eficacia con rapidez. En es
te  sentido, el CG CJTF embar
cado  no padeció este tipo de
inconvenientes al proceder to
do  su personal de un solo CG.

Durante los ejercicios se pu
so  de manifiesto lo que ya es
patente  en las operaciones de
paz  en la  antigua Yugoslavia:

Además de recursos humanos
en  cantidad significativa, debi
do  al problema de las rotacio
nes,  los cuarteles generales re
quieren que las cualificaciones
del  personal asignado se ajus
ten  a las misiones que implica
la  operación de paz.  En este
sentido, sin insistir en la impor
tancia de los idiomas, los espe
cialistas en CIMIC, Inteligencia,
CIS, ADP (procesamiento auto
mático  de datos) y  Operacio
nes  Informativas son conside
rados apoyos esenciales.

ASPECTOSPOLÍTICOS
Aunque en el terreno militar,

como  se  puede apreciar,  se
están  llevando a cabo progre
sos  aunque sean lentos, no se
puede  decir  lo  mismo de los
aspectos  políticos.  Sigue sin
estar  claro qué Mando debería
liderar  la CJTF. La mayoria de
los  expertos en temas OTAN
plantean el asunto sobre la ba
se  de la mayor o  menor inter
vención  de  Estados Unidos.
Sin  embargo, aun en  el caso
de  no-intervención formal  de
Estados Unidos, es decir, que
el  Consejo del Atlántico Norte
(CAN)  asigne la  responsabili
dad  de una operación CJTF a
un  determinado grupo de pai
ses  -por ejemplo a los aliados
europeos, en cuyo caso el  se
gundo  SACEUR o SACLANT
asumiría  el  Mando  de  una
eventual  CJTF-, quedaría por
determinar qué se entiende por
medios  separables pero sepa
rados  en  la estructura militar
de  la  OTAN para ponerlos a
disposición  exclusiva  de  los
aliados europeos.

Los  problemas, tanto politi
cos  como militares, no acaban
aquí.  La transferencia de infor
mación clasificada entre ejérci
tos  y  paises presenta a veces
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Los principales problemas que se identificaron desde el punto de vista militar,  dificultades que sólo se  pue
fueron los relacionados con la formación de los CG,s  den  solventar,  suponiendo

previamente la voluntad políti
ca  de  resolver  el  problema,
mediante el empleo de tecno
logías  avanzadas de informa
ción  como la integración de re
des,  empleo de “firewalls” etc.,
con  el consiguiente aumento
de  personal  en  los  estados
mayores.

En  definitiva, cabe decir que
la  implementación del concep
to  CJTF en el seno de la OTAN
se  ha convertido en un asunto
que  va  más allá de la  simple
puesta en práctica de un plan
bien diseñado. Se trata de una
cuestión  esencial  en  la  que
convergen asuntos tan comple
jos  y vitales como la Identidad
de  Seguridad y  Defensa Euro
pea,  las relaciones trasatlánti

cas,  las nuevas misiones de la
OTAN tras el fin de la guerra
fría,  el empleo de nuevas tec
nologías  de la  información, la
globalización y  el papel de los
Estados que antiguamente for
maron  el  llamado bloque del
Este.  Por consiguiente, no es
extraño que los avances sean
lentos.  Si  bien es  cierto que
aquí,  como en otros aspectos
de  la vida de los hombres y de
las  sociedades, a veces lo im
portante no es la mcta, sino el
camino.

ÑOTAS
1.CASTELLS  Manuel. La Era

de la Información, Alianza Edi
torial, 1997, Vol 1, pág. 489.

José  Luis Serrano González
Coronel. Infantería.

Jefe de (a Sección de Apoyo
de! CJPS.

(Estado Mayor de
Planeamiento Conjunto

Multinacional). Mons. Bélgica.
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EJERCITO  Y SOCIEDAD

Libro  Blanco de Defensa (LBD) no constituye una nove
daa  en los  países de nuestro entorno eurooccidental,
pues  tradicionalmente y desde hace varias décadas, los
principales  países del  mismo lo  vienen haciendo con
mayor  o menor periodicidad.

Hoy,  España se incorpora a esta ya arraigada costum
bre,  encuadrable dentro de lo que llamamos ‘cultura de
la  Defensa” y  publica por primera vez uno de estos libros
bajo  el  nombre de Libro  Blanco  de la  Defensa  2000,
cuyo  comentario es el objeto del presente artículo.

4  RAZÓNDESER
Antes  de entrar en el contenido del mismo, conviene

con  carácter  previo  contestar  a  algunas  cuestiones:
¿QuéesunLibroBlanco?  ¿Culessuobietoo
finalidad?

   En respuesta  a la  primera  cuestión y  siguiendo  al
almirante  Bordeje (1) DodemosdefinirunLibroBlanco
como  “el documento que contiene unA serie de declara
ciones pro gramáticas de un gobierno sbre  una determi
nada  esfera: defensa, enseñanza, etc. Con ello se pre
tende  dar a  conocer a la  opinión pública, la  eficacia y
el  campo o esfera de que se trate, as! como esbozar su

futura  evolución’  En consecuencia, elLibroBlancodelaDefensaespañoles  el
documento  que  recoge las  declaraciones  programáticas  del Gobierno espa
ñol  relacionadas con la Defensa.

El  objeto o finalidad del LBD, segunda cuestión planteada, está también recogi
do  en la segunda parte de la definición genérica que acabamos de citar y aparece

El  Libro Blanco
de  la Defensa

INTRODUCCIÓN
“La  seguridad de nuestra nación incumbe a  todos. Sin seguridad no hay una

vida  en libertad, digna del hombre.”
Con  esta máxima iniciaba la presentación del Libro Blanco de la Defensa ale

mán,  en 1979, el entonces Canciller Federal, Helmut Schmidt. Sirva ello de ejem
plo  para ilustrar sobre algo, por otra parte, no desconocido: la publicación de un

Ese/documento  1
que recoge las  4
declaraciones  1
pro gramáticas del
Gobierno español
relacionadas con
la  Defensa.

resultados  obtenidos en
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matizado  en varios  lugares del texto: Asr  lo  hace el Presidente del
Gobierno  cuando en la Presentación nos dice:  ‘Con su publicación
Gobiernosometeaunasanacríticayabreundebateentornoanues
traDefensaySeguridad  que puede arrojar  la luz
necesaria para continuar nuestro camino en los pró
ximos  años”. Igualmente, en la Introducción se dice
(2):  Este libro pretende presentar con realismo y
transparencia  las líneasbásicasdelapolíticade
Defensa, sólidamente establecida y  asentada en el
consenso de las fuerzas políticas y sociales y  en el
impulso dado por el Gobierno...

Otra  cuestión importante es: ¿Aquiénvadestina
doeltexto?  Inicialmente y  antes de leerlo, podría
parecer  que, dado su titulo  y contenido, se trata de
una  obra destinada fundamentalmente a los  militares profesionales y
aun  más, a los niveles superiores de la jerarquía castrense, pero nada
más  alejado de la realidad que esta idea según se desprende de la
finalidad del libro que se acaba de exponer: laDefensanacionalnoes
unhechoexclusivamentemilitar,  sino que empieza por la comprensión
por  parte de los ciudadanos de las exigencias y problemas que les ata
ñen  y que sólo se desarrolla si se cuenta con la adhesión popular a la
solución  de estos  problemas.  Defensa y  Seguridad dependen, por
tanto,  del entendimiento y la voluntad de cada persona sobre su pro
blemática y coste, que no es poco.

En  consecuencia,  eldestinatariobásicodelLibroBlancodela
Defensaeselciudadano,  al cual se quiere expresar claramente con
esta  obra la actual situación de las  Fuerzas Armadas españolas, sus
proyectos  de futuro y  su problemática actual. Todo ello, con el fin de
incrementarlaconcienciadelciudadanosobrelanecesidaddemante
nerunaDefensanacionalsuficientequegaranticelaSeouridad
nacional,  uno de los objetivos expuestos por el Presidente del Gobier
no  en la Directiva de Defensa Nacional 1/1996 como obietivobásicode
laoolíticadeDefensa  y que igualmente como tal se mantiene en el
texto  aqui comentado.

El  LBD 2000 es, pues, una nueva fuente de conocimiento sobre las
Fuerzas Armadas que contribuye a la formación de la opinión pública al
facilitar  una visión clara y  profunda sobre  las mismas, a la  vez que
expone  la relación existente entre las posibilidades económicas de la
nación y las exigencias de su Defensa.

SU ESTRUCTURA
Al  igual que no es original su publicación, tampoco lo es la estructu

ra  de nuestro Libro Blanco de la Defensa que responde básicamente a
unos  parámetros ya clásicos en el ámbito de estos libros: Descripción y
análisis  del escenarioestratégico, politicadeDefensa  para hacer frente
a  los desafios que presenta dicho escenario, medios a emplear y, por
último, soporteeconómico necesario, temas que trata en los ocho capí
tulos  en que se divide junto a  los más especificos de profesionaliza
ción.modernizaciónyracionalización  de las estructuras de la Defensa.
Junto  a éstos se recogen siete apéndices, que conshtuyen más de la
tercera  parte de la obra, en los que se incluyen amplias exposiciones
referentes a la estructura de los tres Ejércitos, participación española
en  fuerzas multinacionales y operaciones de paz, control de armamen
tos  y  medidas de confianza, así como los principales documentos que
nos afectan.

SU CONTENIDO GLOBAL
ElcontenidodelLibroBlancodelaDefensa,  dada su finalidad, es

manifiestamentedivulgtivo,  recogiendo en sus  páginas temas que
anteriormente no estaban al alcance del ciudadano profano en la mate-;0]

no es un hecho
La Defensa nacional

exclusivamente militar 
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ría,  bien por su especificidad, bien porque eran tratados en documen
tos  que, aunque no eran por sí mismos documentos clasificados como
confidenciales  o  secretos, formaban  parte de otros que  sí  lo  eran,
documentos  que obviamente no se divulgan en el  LBD, el  cual evita
toda  referencia a aquellas cuestiones “sensibles” que puedan afectar a
la  integridad de la Seguridad y  Defensa nacionales, así como a  la de
su  Planeamiento Estratégico.

Globalmente,  lo apodado por el  Libro Blanco español tan  sólo era
conocido  hasta la fecha por el restringido circulo de personas, civiles o
militares,  cuyas áreas de trabajo estuvieran directamente relacionadas
con  la Seguridad y Defensa nacionales. Por ello, lavirtuddeltextoestá
enplasmarenunsolodocumentoabiertoydivulgativo,  frente a la dis
persión  documental existente anteriormente, los aspectos más signifi
cativos  que afectan en la actualidad a la Seguridad y Defensa naciona
les,  y a las Fuerzas Armadas, así como los que pueden afectarles en
un futuro a corto y medio plazo.

De  esta forma, se recopilan cuestiones tratadas en documentos rela
cionados con el máximo nivel de  a política nacional, junto a otras trata
das  más específicamente en el ámbito castrense. De todas ellas desta
camos  las referencias a los obietivosdelacioliticadeDefensa,  recogi
dos,  como  ya  se  ha  mencionado,  de  la  Directiva  de  Defensa
Nacionall/96;  el análisisdelescenarioestratégico,  basado en los docu
mentos de trabajo similares, propios de la Dirección General de Politica
de  Defensa (DIGENPOL) o del Estado Mayor de la Defensa (EMAD):
las  referencias a condicionantes básicos de nuestra política de Defen
sa  de carácter supranacional tales como el conceptoestratégicodela
AlianzaAtlántica,  aprobado en junio de  1999 y  marco  doctrinal de
actuación  de todos los aliados para la salvaguardia de su libertad y
seguridad,  al igual que las hechas a la PoliticaExteriorydeSeguridad
Común  (PESC) de la Unión Europea, pilares básicos de la nueva Iden
tidad  Europea de Seguridad y  Defensa, y documentos donde conver
gen  la Política Exterior y de Defensa del Gobierno.

Junto  a  las anteriores, se exponen las actuales misionesgenéricas
delasFuerzasArmadas,  mucho más amplias que las de antaño, las

capacidadesmilitaresnecesarias  que les
permitan  cumplir con éxito dichas  misio
nes  y,  consecuencia  de  los  anteriores
requerimientos,  las  caracteristicasQue
debenposeernuestrasFuerzasArmadas.
Igualmente, se expresan los efectivos que
conforman  las mismas y, cuestión crucial,
el  soporteeconómicodelaDefensa,  fruto
del  consenso  político  parlamentario
teniendo  en cuenta las necesidades de la
Defensa  y  las  posibilidades  humanas y
económicas  de  la  nación,  cuestión  de
especial  incidencia sobre la  profesionali
zación.  uno de los ejes fundamentales de
la  politica de Defensa.

PRINCIPALES INNOVACIONES
Dentro  de este  contenido global)  hay

temas  como  la  profesionalización  o  el
gasto  de Defensa que han tenido, y tienen
periódicamente, amplio eco en los medios
de  comunicación  social.  Junto  a éstos.
hay  otros que conviene destacar dado el
poco  tratamiento público que anteriormen

te  han tenido y  que  presentan aportaciones y  matices interesantes.
Entre ellos destacamos como fundamentales los siguientes:;0]

fin  es incrementar
la  conciencia del

ciudadano sobre la
necesidad de
mantener una

Defensa nacional
suficiente que

garantice la
Seguridad nacional

—I

Lrt#
tI-’  1



La  clara apuestaporlaSeguridadyDefensacolectivas  fruto de la
globalización del escenario estratégico. España no considera a corto

y  medio plazo, posibilidad alguna de conflicto individualizado;
todos  aquellos en los que se vea implicada, serán fruto de
riesgos  o amenazas que afectan al conjunto de los miem
bros  de la Alianza Atlántica y Unión Europea.

La  publicación por pridiera vez en un documento oficial
de  los interesesnacionalesdeseguridad.  Tradicionalmen
te  la definición de intereses y objetivos nacionales se rea
liza,  en gran parte de los patses de nuestro entorno, en
declaraciones  prograrnáticas que efectúan los Jefes de
Estado o de Gobierno, jefes del poder ejecutivo según la
nación  de que se trate, en la toma de posesión de sus
cargos.  En España, hasta el  presente, no se  hablan
definido  explícitamente y, como tales, había que bus
carlos  dispersos en dichas declaraciones programáti
cas.  Hoy, el  Libro Blanco de la  Defensa publica de

manera  clara cuáles  son esas metas a  alcanzar y
mantener  por la  nación, clasificándolas en tres nive
les:  intereses vitales, intereses estratégicos y  otros
intereses  nacionales; siendo  sólo intereses en la
más  pura ortodoxia los llamados vitales, pues todos
los  intereses  nacionales  lo  son por  definición,
pudiendo  equipararse los otros dos grupos dentro
de  lo  que doctrinalmente se ha llamado hasta el
presente  objetivos nacionales, entendidos como
metasintermedias  a alcanzar para, a través de
ellos,  llegar a los verdaderos intereses naciona
les  de Seguridad.

El  tratamiento  que  hace  de  la  Estrategia.
Esta  antigua rama del Arte Militar, hoy extrapo
lada  en su nivel superior al campo de lo políti
co,  pocas veces es tratada como tal en docu
mentos  oficiales; se hacen referencias y análi
sis  de carácter estratégico, pero nunca se ha
de1indo  como  una  estrategia espafioa.
En  el  Libro  se analiza  la EstrateoipMilitar;1]
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EsDañola  que  expresa  cómo  se  va  a
desarrollar nuestra Política de Defensa.

CONCLUSIONES
El  Libro Blanco de la Defensa español consti

tuye  una obra  básica  para el  conocimiento de
nuestra  Política de Defensa y Fuerzas Armadas.
Y,  si  es básica  para el  civil, es imprescindible
para  el  militar profesional, en especial para  los
cuadros  de mando. Por encima del nivel básico
de  conocimientos que capacita para la realización
de  las actividades cotidianas, está el  conocimiento
que  proporciona este libro; su capitulado debe inscribirse
en  ese segundo nivel  del saber  profesional  que  permite
conocer  a las Fuerzas Armadas y su funcionamiento como
un  todo, única forma de que sus componentes apliquen
su  esfuerzo coordinadamente y  en una misma direc
ción.

Por  su parte, los apéndices constituyen un saber
encuadrable  dentro del tercer  nivel  del conoci
miento  profesional, la llamada  cultura militar”,
que  define la calidad intelectual del profesional
y  que es necesaria conforme se  asciende en los
escalones del mando.

En  definitiva, una obra de lectura obligada además de un elemento
de  consulta, no sólo para los profesionales de la milicia, sino para
todo  aquél mínimamente  interesado  por la  Seguridad  y  Defensa
españolas, así como por sus Fuerzas Arrnadas.

NOTAS
1.  Bordeje y  Morencos, Fernando: Diccionario militar, estratégico y

politico.  Editorial San Martin, Madrid, 1981
2.  Libro Blanco de la  Defensa 2000, Ministerio de Defensa, Madrid,

2000,  pág. 24.

Amador  García Argüelles.
Coronel. Artillería. DEM.
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Ya  hace tiempo, un grupo de oficiales de la
Brigada Castillejos me manifestó su interés ‘en
colaborar  con la revista wdi,  preparando un
Documento relacionado con esta Gran Unidad
que  desde hace algo más de un año tengo el al
to  honor de mandar. Hemos meditado mucho
sobre  cuál sería la  línea que deberla seguir el
trabajo al objeto de cumplir con una doble finali
dad:  dar a conocer al  resto de compañeros del
Arma y del Ejército en su conjunto, cuál es la si
tuación actual, dependencia, misiones, etc, de la
Brigada y servir de elemento de juicio para los
aficionados a la prospectiva orgánica.

En  medio de este análisis previo, se han su
cedido  dos hechos que han influido en la deci
sión  final sobre el tipo de Documento que debí
amos  presentar a  la Redacción de  d*d.  En
noviembre-diciembre del año pasado, el XV Se
minario de Coroneles del Arma estudió de ma
nera  monográfica distintas posibilidades rela
cionadas con la futura organización de la Briga
da.  El  documento  resultante  fue  sometido
posteriormente (febrero de este año) al análisis
de  los generales de  Caballería o procedentes
de  dicha Arma, con el resultado de la redacción
definitiva  de un estudio-propuesta que, imagi

no,  obrará en estos momentos en poder de los
mandos superiores del Ejército y que, con el in
dispensable asesoramiento de sus estados ma
yores1 podría dar lugar a decisiones del Mando
relacionadas con dicha organización en general
pero, de una manera particular, en relación con

PRESE NTAC
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la  estructura orgánica de la Brigada de Caballe
ría  Castillejos II.

Ante tal situación, la posición del grupo de tra
bajó  que ha elaborado este Documento se ha
centrado en la doble finalidad anteriormente se
ñalada,  pero poniendo mayor énfasis en la se-

gunda, en el sentido de presentar puntos de vis
ta  sobre aspectos concretos de la orgánica de la
Brigada presente o futura. Puntos de vista proba
blemente dignos de ser tenidos en cuenta, ade
más  de por su posible valor intelectual -siempre
serán,  al menos, una opinión más-, por incluir el
valor  añadido de tratarse de la opinión de perso
nas  que están, que estamos, trabajando diaria
mente  con y dentro de la Brigada y, por tanto,
que  disponen de una especial capacidad experi
mental para medir a diario los pros y los contras
de  la actual organización y, en consecuencia, en
condiciones de emitir opiniones que, de seguro,
y  ése es el deseo del equipo, podrán ayudar a
quienes tengan la altísima misión de elaborar las
correspondientes propuestas de Estado Mayor
para provocar, en su caso, las decisiones finales
del  Mando.

En  esa línea, el trabajo se ha orientado en el
doble  sentido que ya hemos señalado repetida
mente.  Unos artículos tienen un contenido más
específicamente informativo sobre dependen
cias,  estructura, medios, misiones y situación ac
tual  de la Brigada Castillejos; mientras otros se
orientan por el camino del futuro, de lo que unos
u  otros atisban  como aquello que una futura
Castillejos debería incluir en su orgánica o en
sus  materiales. En cualquier caso, todos rozan
ambos campos y desde la Jefatura de la Brigada
se  ha respetado al máximo la libertad individual



de  los autores, de forma que las opiniones bro
ten  con la mayor espontaneidad. Leído en su to
talidad el Documento, no se puede por menos de
encontrar una decidida unidad doctrinal, lo cual
si  bien resulta negativo para la posible controver
sia,  es altamente satisfactorio dado que todos
los  trabajos beben de la realidad diaria de la Bri
gada  y,  por tanto, experiencias semejantes de
ben  llevar a mentes formadas en ámbitos casi
iguales,  a resultados intelectuales no excesiva
mente diferentes.

Sin  embargo, si  seria deseo de este equipo
de  trabajo que el presente Documento fuera mo
tivo  de debate para otros autores que puedan
aportar ideas distintas o complementarias de las
que  en él se presentan. Creemos que seria muy
enriquecedor disponer de un acervo de opinio
nes,  suficientemente rigurosas, basadas en el
conocimiento intelectual o en la experiencia ad
quirida, que permitieran manejar un arco lo más
amplio  posible del pensamiento de los cuadros
de  mando del Arma, como asimismo de otras Ar
mas  implicadas en los temas tratados y  cuyas
opiniones pueden tener un importante peso es
pecífico. En el peor de los casos, siempre seria
una  excelente labor de pensamiento y análisis
de  la que todos extraeríamos enseñanzas.

Por  ello, y sin ánimo de terciar en las opinio
nes  vertidas en los diferentes trabajos que com
ponen  este Documento, creo que seria intere
sante  pararnos unos momentos en algunas de

las  afirmaciones y comentarios que se vierten en
ellos.  En algún caso me atreveré a echar  mi
cuarto  a espadas y  arriesgar mi opinión perso
nal,  mientras en otros me quedaré tras la seguri
dad  del burladero, dejando tan sólo ver la punta
de  la capa y formulando preguntas que me en
cantaría fueran contestadas por quien se atreva
a  hacerlo con espíritu constructivo.

No  hay duda de que la estructura orgánica de
las  unidades no resulta hoy un dato tan determi
nante como en otro tiempo. Parece generalmen
te  admitido que las unidades deben ser modula
res,  de tal forma que se puedan extraer de ellas,
en  cada momento, los módulos que puedan ser
precisos para el cumplimiento de las distintas mi
siones.  Pero ello complica el definir una organi
zación tipo que siempre hemos pensado debe
estar formulada para responder a una necesidad
media. Por otra parte, ¿nd debe ser la estructura
orgánica de una unidad, la precisa para cumplir
sus  misiones en caso de guerra convencional?
¿No  resulta excesivamente complicado que una
misma unidad tenga tres oçuatro orgánicas pre
vistas, según el ámbito en que sea activada?

El  caso de la BRC. puede ser característico.
Hoy  la Brigada tiene una estructura orgánica de
plantilla;  otra distinta (en forma de Agrupación
Táctica Pegaso de compi eta disponibilidad y con
sus  unidades prácticamente al completo de per
sonal y material) en condiciones de ser proyecta
da  en breve plazo; una tercera formada por un
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Escuadrón  (con una orgánica especial que re
quiere  romper lazos orgánicos para su activa
ción)  asignado a la AME, que se reúne para ns
truirse,  al menos una vez al  mes, y, por fin, un
Grupo  Logístico que debe contar con la versatili
dad  orgánica suficiente para actuar como tal en
el  marco de la Brigada o disponerse a formar la
base  del NSE. de  la EAR en el  marco de las
Fuerzas de Reacción Rápida del Mando Aliado
en  Europa. ¿Es esto demasiado complicado? O,
por el contrario, debemos suponer que esa capa
cidad  para adaptarse a distintas orgánicas es
una  excelente instrucción y que el adiestramien
to  de cuadros y mandos resulta reforzado al en
frentarse a marcos tan distintos de actuación. No
podemos olvidar que nuestros soldados son ya
en  su inmensa mayoría profesionales y que se
puede  exigir  de ellos  un esfuerzo  mayor de
adaptación que, a la vez, permite que la instruc
ción  sea menos repetitiva y rutinaria.

El  tema de la necesidad! o no, del Arma Aco
razada va tan íntimamente unido al futuro del Ar
ma  de Caballería y, por tanto! al de la Brigada
Castillejos que no podía por menos de aparecer
como  tema concurrente de alguno de los traba
jos.  No es preciso afilar mucho el lápiz para cre
ar  polémica ante este transcendente reto. Lo que
es  absolutamente cierto es que nos hemos con-

Hacia una
Brigada de

Caballería más
modular,

pro  yectable,
altamente
disponible,
aligerada...

vertido en una isla en el conjunto de las orgáni
cas  de los paises occidentales de nuestro entor
no y alianzas. Por supuesto que el poliedro tiene
muchas caras y es posible que este Documento
sólo  presente algunas de ellas. ¿Seria mucho
pedir que nuevos autores nos mostraran otras lu
ces y sombras para encontrar la solución de este
espinoso pero urgente problema?

Algo análogo podría hacerse con el permanen
te  dilema de RUEDAS o CADENAS. Mi personal
percepción es que la supervivencia de un Arma y
su  razón de ser estriba en que ella y sólo ella o,
al  menos especialmente ella, esté en condiciones
de  realizar funciones y misiones que las otras no
puedan cumplir o que tengan muy importantes di
ficultades para realizar. Por dicha razón, apuesto
por  una Brigada de Caballería Castillejos mucho
más  modular, proyectable, altamente disponible,
aligerada, muy apta par’a obtener información y
convertirla en Inteligencia para su escalón supe
rior  y con una total polivalencia para el abanico
entero de misiones de muy diferente nivel de in
tensidad  de actuación que el Jefe del Ejército
pueda recibir y, en consecuencia, pueda ordenar
cumplir a la Fuerza de Maniobra.

La  nueva Brigada de Caballería Castillejos de
be  estar en condiciones de cumplir, completa u
organizando  agrupamientos tácticos  ad hoc”,
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misiones que otras unidades de maniobra no es
tén  preparadas o en condiciones de ejecutar. Y
estas misiones deben abarcar desde las tempra
nas  alertas ante una situación de crisis que es
preciso  evitar que evolucione negativamente.
hasta  una situación de guerra total en que se
precise una unidad que reúna las viejas caracte
rísticas de velocidad, movilidad, flexibilidad y flui
dez.  Tan gran abanico de misiones obliga a dis
poner de una panoplia mínima de medios entre
los que deben contar en gran medida los de rue
das.  ¿Puede ello suponer pérdida de potencia
respecto de la actual orgánica? Analicemos.

Es  mi opinión que la Brigada de Caballería de
be  ser tan potente como precise en sus momen
tos  críticos para el cumplimiento de sus misiones
características, lo que sucederá a menudo en el
desempeño  de las mismas. Pero no más. La
Castillejos  ha de disponer de la  potencia sufi
ciente  para desarrollar sus misiones, no para
que  la unidad superior disponga de mayor poten
cia  para cumplir misiones de otra índole. Esa se
rá  labor de otra GU. Reconocimiento, seguridad

y  combate en  sus modalidades propias. Esas
son  las funciones características de la Brigada
de  Caballería y para cumplirlas se requerirá dis
poner siempre de una potente y ágil reserva. Pa
ra  ese esfuerzo debemos estar dimensionados.
No  para más ni  para menos. Y ello, en mi opi
nión!  requiere una mezcla sabiamente combina
da  de ruedas y cadenas juntas, pero seguramen
te  no revueltas. Y si ya la mezcla va a suponer
una  cierta dificultad logística, no la complique
mos combinando en muy bajos niveles toda cla
se  de materiales con las dificultades de manteni
miento que ello conlleva. No más de dos mate
riales fundamentales en cada unidad tipo escua
drón  debería ser una norma. No mezclar mate
riales fundamentales de ruedas y cadenas en un
mismo grupo o incluso en un mismo regimiento
de  Caballeria, otra.

He  dejado intencidnadamente el tema de los
helicópteros  para el final. No pretendo chocar
contra paredes ni desgranar razones que se caen
por su peso y que en el mundo ya presentan lec
ciones vivas. He enseñado Táctica durante bas

tantes años y todos mis alum
nos  han conocido mi opinión
respecto del  tema helicópte
ros-Caballería.  Forman un
tándem  tan  indisoluble que
siempre  he pensado que lo
acabaría viendo algún día con
mis  ojos como estoy seguro
cada verano de que, pasados
unos  meses,  veré  caer  de
nuevo  las hojas de los árbo
les. Ya no es momento de de
fender  lo que es tácticamente
evidente.  Sin  embargo,  el
Mando debe manejar muchas
otras razones, además de las



tácticas,  que son muchas veces desconocidas
para los que estamos en niveles más bajos. Y de
cidir  en consecuencia, sopesando debidamente
pros  y contras. Aceptar sus decisiones se llama
OBEDIENCIA, hacerlas nuestras, DISCIPLINA.

El  propio General de Ejército JEME. ha acuña
do  el lema de EJÉRCITO 2000: EL EJÉRCITO
DE  LA EFICACIA. Y en las páginas de esta mis
ma  Revista ha hecho referencia a la reorganiza
ción de las FAMET y de la Brigada de Caballería
II  adaptándolas a las necesidades actuales. En
esa  línea de EFICACIA estamos seguros de que

el  Ejército va a ser capaz de realizar los planea
mientos precisos para que no tengamos que vol
ver  a tener en nuestros labios ni en nuestros
pensamientos la  palabra CRISIS referida a la
Caballería y, en nuestro caso particular, a la Bri
gada de Caballería Castillejos.

El  Arma ya ha culminado su disciplinado ase
soramiento. A partir de aquí, sabemos que se ini
ciará la rigurosa labor de análisis de los órganos
asesores del Mando. Un análisis que deberá con
jugar  razones de índole politica, estratégica (na
cional e internacional), de índole orgánica, econó
mica, de personal y materiales. Razones, en su
ma,  muy superiores a los modestos criterios de
estos  bienintencionados oficiales de la Brigada

de  Caballería Castillejos que, sin embargo, a tra
vés  de este Documento han querido aportar su
granito  de arena.  Un análisis  que ayudará al
Mando, en su caso, a tomar su decisión. Y estoy
seguro,  porque conozco bien mi Brigada, que
Castillejos recibirá esa decisión con disciplinada
satisfacción, a sabiendas de quç la misma siem
pre será para bien de nuestra Gran Unidad, de la
Fuerza de Maniobra, del Ejército, de la Defensa
y,  en definitiva, de España que es lo que cuenta.

Jorge  Ortega Martín
General de Brigada. Caballería. DEM.

Jefe  de la Brigada de Caballería Castillejos II.

La Brigada de Caballería
requiere una mezcla

sabiamente combinada de
ti  ,adoo  ‘,r,  dan
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SENTE Y FUTURO
LA BRIGADA
CABALLE RÍA

BRIGADA  DE CABALLERÍA  “CASTILLEJOS  ti”.  PLANTILLA  ORGÁNICA
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MISIONES Y ORGANIZACIÓNLa  BRC II nació en 1986 con
la  entrada en vigor del Plan ME
TA,  aunque sus origenes se re
montan al año 1661 con la cons
titución del Trozo de Milán, uni
dad  embrionaria del Regimiento
Lanceros del Rey. Por otra par
te,  la primera unidad que acloptó
el  nombre actual de la Brigada
fue  el Regimiento de Caballería
Castillejos,  6°  de Cazadores,
creado en 1869 en recuerdo de
la  batalla de ese nombre que tu
vo  lugar el primer día del año
1860. Inicialmente, se instaló en

Alcalá de Henares, aunque an
tes  de que transcurriera un año
se  trasladó a la guarnición de
Zaragoza. Por lo tanto, podemos
afirmar que, además de ser su
sede  desde que se fundó  en
1986, la inmortal ciudad de Za
ragoza ha estado unida al nom
bre  de Castillejos desde hace
más de 100 años (1).

A  pesar de su corta edad, la
BRC  Castillejos es una unidad
con  gran proyección de futuro
como  queda patente en este
Documento.

La  organización y  los me
dios  con que está dotada esta
Brigada que, no olvidemos, es
¡a más potente de las que com
ponen  el  Ejército español, le
permiten realizar una gran va
riedad  de misiones en benefi
cio  de la  unidad superior, en
este  caso la FMA, que son las
propias de toda unidad de Ca
ballería, es decir: Explorar, re
conocer  e informar; proteger,
cubrir  o  proporcionar seguri
dad;  combatir con sus modali
dades propias; explotar el éxito
y  perseguir; así como realizar
operaciones retrógradas.

El  cumplimiento de estas mi
siones  le  obligará  a  realizar
tres  tipos de acciones básicas:
Reconocimiento,  seguridad y
combate.  Pero, teniendo  en
cuenta  que  las  unidades de
Caballería, dadas sus caracte
rísticas (2) y los materiales con
que  están dotadas, deben apli
car  siempre los principios de
empleo siguientes: Predominio
de  la velocidad, espíritu ofensi
vo  -incluso en situaciones de
fensivas-, empleo constante de
la  maniobra, adecuado aprove
chamiento  de  la  movilidad,
equilibrio  entre agilidad y  po
tencia,  indispensable  apoyo
aéreo, importante apoyo de he
licópteros (3) y apoyo logístico
permanente..

Aunque está especialmente
preparada para actuar en apo
yo  del  conjunto de la  FMA, a
partir de sus unidades subordi
nadas se pue@en organizar di
ferentes  agrupamientos tácti
cos  para contribuir a las distin
tas  organizaciones operativas
que  se puedan constituir en un
momento dado.

Por  otra parte, tal como ha
quedado patente en sus actua
ciones en Bosnia-Herzegovina,
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la  Brigada de Caballería está
perfectamente preparada para
actuar en operaciones no béti
cas,  especialmente en las de
tipo  humanitario y de apoyo a
la  paz.

Actualmente, la BRC  Casti
llejos  II está organizada de la
siguiente manera:

Los  Regimientos de Caba
llería  Ligeros  Acorazados
Numancia Núm. 9 (4) y España
Núm.  11 (5), son las unidades
más  características de la  Bri
gada,  capaces de  utilizar  el
movimiento  rápido para aten
der  los reconocimientos y  las
acciones de combate y  de se
guridad.  Normalmente, sirven
de  base para la  organización
de  agrupaciones tácticas con
posibilidades de actuar ofensi
vamente  en  profundidad, ex
plotar  un éxito inicial, conser
var  temporalmente una zona,  -

E/final  de/os M-41. El Numancia fue/a ultimaefectuar  una accion de retardo       unidad que contó con este tipo de carros
o  actuar como reserva en una
situación  defensiva. El Grupo
Ligero  Acorazado  es la  uni
dad  que define el  espíritu del
Regimiento, actuando normal
mente  encuadrado en el  mis
mo  aunque, en situaciones ex
cepcionales, podría actuar ais
lado.  Al igual que el Grupo Me
canizado, si  es adecuadamen
te  reforzado, puede servir de
base  para la  organización de
un  grupo táctico.

El  Grupo Mecanizado es la
unidad,  de composición hete
rogénea,  que proporciona la
necesaria  potencia de fuego y
de  choque (carros), así como
una  mínima  capacidad  de
ocupación  del  terreno  (ele
mentos  mecanizados), consti
tuyendo normalmente la reser
va  del  Regimiento. A  diferen
cia  del Grupo Ligero Acoraza
do,  que puede actuar por tres
ejes  de  progresión (uno  por
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escuadrón),  el  Mecanizado
normalmente sólo se empleará
por  una dirección.

El  Regimiento  de Caballe
ría  Acorazado  Pavía Núm. 4
(6)  es la unidad más potente y
resolutiva de la Brigada, por lo
que  generalmente constituye o
forma  parte  de  su  reserva.
Cuenta  con una gran potencia
ofensiva, gracias a sus carros y
vehículos de combate, aunque
su  capacidad para actuar en
operaciones de defensa de zo
na  es  muy limitada, dada su
poca  aptitud para ocupar el te
rreno.  Por ello,  se empleará
normalmente  en operaciones
de  defensa móvil o para reali
zar  acciones dinámicas de la
defensa que requieran potencia
y  velocidad como, por ejemplo,
efectuar contraataques.

El  Regimiento de Artillería
de  Campaña Núm. 20 repre
senta  el principal elemento de
apoyos de fuego de la Brigada
aunque, a tenor de sus posibili
dades y la amplitud de los des
pliegues  de las agrupaciones
(7)  que tendrá que apoyar, he
mos  de concluir que, en cual
quier  circunstancia, tendrá que
ser  reforzado con otras unida
des  de Artillería. Precisamente
por  esa razón, es la única Bri
gada  que cuenta con un Regi
miento de Artillería.

El  Grupo Logístico XXII  co
mo  su propio nombre indica, es
el  encargado de realizar el apo
yo  logístico de la Brigada, mon
tando  normalmente un centro
logístico  para toda  la unidad
que,  a grandes rasgos, se divi
de  en  las  siguientes  áreas:
abastecimiento (carburantes y
grasas,  munición que no sea
de  artillería, cooperativa, agua-
da,  suministros, etc.), transpor
te,  mando, despliegue de tre
nes logísticos retrasados de las

unidades subordinadas, perso
nal,  mantenimiento y sanidad.

La  Unidad  de Zapadores
22  dispone  de  una orgánica
que,  para el resto de brigadas
se  corresponde con la necesi
dad  de que cada grupo táctico
que  se organice, pueda recibir
una  sección  de  Zapadores
agregada;  sin embargo, en la
Brigada “Castillejos” se queda
muy  por debajo de las necesi
dades, ya que será normal que
se  organicen seis o más gru
pos tácticos.

A  tenor de lo expresado has
ta  ahora, podemos concluir que
la  organización actual de la Bri
gada deCaballeria está bastan
te  compensada  en cuantoa
unidades de maniobra se refie
re  (8); sin embargo, en lo relati
vo  a los apoyos de combate y,
en  menor medida, logísticos,
las plantillas actuales no cubren
mínimamente las necesidades,
ya  que no se tiene en cuenta
que  la Brigada Castillejos tiene
una  estructura orgánica y  de
empleo distinta a las restantes
(seis unidades tipo grupo frente
a  tres o cuatro batallones).

Mención aparte merecen los
helicópteros, tan necesarios en
el  combate moderno y,  mucho
más,  si se trata de una unidad
de  Caballería en la que los am
plios  despliegues y la  rapidez
de  actuación son factores fun
damentales. or  ello, cada día
es  más necesaria la integración
de  una unidad de este tipo den
tro  de la Brigada de Caballería
que,  al  ser tçatada con más
profundidad en otro trabajo de
este  mismo Documento, sólo
citamos de pasada.

UNA  BRR3ADA
PARA  EL FUTURO

Antes de entrar de lleno en la
posible organización de la  Bri

Carros M-47 desfilando
en Barcelona en 1981. A
pesar  de su poca eficacia
para  el combate, estos

carros prestaron un
exce/ente servida
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gada  de Caballería del futuro,
me  parece oportuno tratar dos
temas  que considero de gran
importancia. Me refiero a la po
sible  creación del Arma Acora
zada y a la elección del tipo de
vehículos (ruedas o cadenas),
con que debería ser dotada.

El  Arma Acorazada
Estamos  convencidos  de

que  la creación del Arma Aco
razada, que ya lleva varias dé
cadas  de retraso en compara
ción  con algunos ejércitos de
nuestro  entorno,  llegaría  a
buen  término si nos centrára
mos  realmente  en lo  funda-

mental, es decir, en la eficacia
del  Ejército,  dejando de lado
otros  intereses más o menos
particulares  (vacantes, desti
nos,  entidad  de las distintas
Armas,  etc.).  Sinceramente,
creemos  que procurando res
petar  las tradiciones y  las pe
culiaridades  de cada tipo de
unidad,  podríamos conseguir
un  Arma con gran proyección
de  futuro  y  muy equilibrada.
Así,  las actuales Brigadas Me
canizadas y Acorazada dispon
drían de una verdadera unidad
de  reconocimiento, al  tiempo
que  se  podrían  realizar  mu
chos estudios comunes que en

este  momento se están dupli
cando en las diferentes acade
mias; sin olvidar que sería mu
cho  más sencillo unificar crite
rios  y  procedimientos de em
pleo táctico de los diferentes ti
pos  de unidades, dotadas, por
otra  parte, con materiales idén
ticos  o muy semejantes.

Por  más que  nos empeñe
mos unos y otros en buscar di
ferencias de empleo de las uni
dades,  es indudable que esas
diferencias se reducen, la ma
yoría  de las  ocasiones,  a la
amplitud  de  los despliegues

)

-    -
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que,  a su vez, nos vienen mar
cados  por la  unidad superior.
Dos  unidades similares de In
fantería y  Caballería (compañí
as  y escuadrones de carros o
mecanizados, por ejemplo) ¿no
cumplirían  una misma misión
de  forma muy parecida? ¿No
serían sus despliegues muy si
milares?  Las diferencias que
pudiéramos detectar no serian
mayores que las que se produ
cirían entre dos unidades de la
misma Arma.

También es cierto que nues
tros  compañeros jinetes dirán
que  algunas acciones como las
de  reconocimiento, por ejem
plo,  las puede realizar mucho
mejor  un escuadrón ligero aco
razado  que cualquier otra uni
dad.  Y eso es así por dos moti
vos  principales: primero, por
que  dispone de unos medios
adecuados a esas misiones y,
segundo, porque está habitua
do  a realizarlas. Sin embargo,
cualquier  oficial  o suboficial
proveniente de una unidad aco
razada  o  mecanizada, con el
correspondiente reciclaje (inne
cesario  si  existiera  el  Arma
Acorazada),  estaría perfecta
mente  capacitado para  man
dar  una unidad de Caballería

que hubiera de llevar a cabo un
reconocimiento. Por supuesto,
este mismo razonamiento seria
igualmente válido a la inversa.

Podemos considerar la apari
ción  de las especialidades fun
damentales de Infantería Ligera
y  Pesada como un primer paso
hacia la creación del Arma Aco
razada,  pues  reconocer  las
grandes diferencias existentes
entre  estas dos especialidades
nos puede llevar a la conclusión
de  que debemos tender (y creo
que  seria lo más acertado) ha
cia  la definitiva unificación del
Arma  de Caballería con la In
fanteria  Pesada. Como ya he-

mos señalado, cualquier militar
que  haya prestado servicios du
rante  un tiempo relativamente
largo  en una unidad pesada,
sea  del tipo que sea, siempre
se  adaptará mucho mejor a otra
unidad  pesada  (materiales
idénticos o muy similares, pro
cedimientos de empleo pareci
dos,  misiones comunes...) que
a  una ligera, en la que su expe
riencia  anterior no le  serviría
prácticamente de nada.

El  tema es espinoso y puede
provocar  muchas suspicacias
entre  los componentes de las
dos  Armas; sin embargo, cree
mos que la unificación sería lo

La Brigada de
Caballería y la posible

creación del Arma
Acorazada, creamos es

el  futuro de (a misma



más rentable desde el punto de
vista  de la eficacia del Ejército
que,  al fin y al cabo, es lo que
debemos buscar todos los mili
tares.  Con un poco de buena
voluntad por parte de todos, se
podría acometer esta tarea con
grandes posibilidades de éxito.

El  eterno dilema:
¿Ruedas o cadenas?

Pasando al tema de la elec
ción  del tipo de vehículos en la
futura  Brigada de  Caballería
(ruedas o cadenas), nos pare
ce  oportuno hacer unas cuan
tas  consideraciones.

La  elección de un sistema de
tracción  para un vehículo con
creto  o una familia acorazada
depende, en primer lugar, del
empleo que se le vaya a dar, da
do  que ambos sistemas (9) pre
sentan ventajas e inconvenien
tes  que podemos resumir en:

Los modelos de ruedas poseen
mayor  velocidad y  movilidad
estratégica, precio inferior entre

un  45 y  un 60 por ciento, vida
útil  mucho más larga y mante
nimiento más simple y barato.

•  Los vehículos de tracción oru
ga  poseen una mayor movili
dad  táctica,  no se  ven tan
afectados por las condiciones
meteorológicas (lluvia, nieve,
barro...), admiten más protec
ción,  su silueta es sensible
mente  más baja y  pueden
cruzar  los obstáculos del te
rreno con mayor facilidad.
Según algunos estudios rea

lizados por el  Ejército francés,
en  un hipotético conflicto que
se  desarrollara en Europa Cen
tral,  los vehículos acorazados
se  moverían por los diferentes
terrenos,  atendiendo a los si
guientes porcentajes:
•  Carreteras  y  caminos  en

buen  estado, entre el 40 y 45
por ciento.

•  Terrenos de movimiento fácil,
del  25 al 30 por ciento.

•  Terrenos de características
medias, el 20 por ciento.

Los tres vehículos básicos
del Regimiento durante un

ejercicio de tiro

•  Terrenos difíciles para el mo
vimiento, el 10 por ciento.

•  Terrenos muy difíciles, el 0,5
por ciento como máximo.
Resumiendo, podemos afir

mar  que los vehículos de rue
das  de tracción 6X6 u 8X8 ten
drán  dificultades para moverse,
aproximadamente, en el 10 por
ciento de las ocasiones, depen
diendo  del peso y tracción del
vehículo. Sin embargo, no de-

El  VEC es el vehículo por
excelencia de! Numancia



bemos caer en el error de pen
sar  que se hacen innecesarios
los vehículos de cadenas, pues
una  cosa  es que  se  puedan
mover  con cierta  facilidad  y
otra,  muy distinta, que puedan
combatir eficazmente. Además,
tampoco hay que olvidar que la
orografía  de muchos paises,
por  ejemplo la de España, pre
senta  muchas más dificultades
para  el  movimiento que la de
Centroeuropa (10).

Por  otra parte, los recortes
presupuestarios y  el auge ex
perimentado  en  los  últimos
tiempos por las fuerzas ligeras
(fácilmente proyectables), han
aumentado  el  interés por los
vehículos  de  ruedas.  De he
cho,  existen diversos proyec
tos  para desarrollar  familias
acorazadas sobre ruedas, cu
yas  versiones cubran toda la
gama  posible, incluidos los ve
hículos  más  pesados  como
lanzapuentes,  carros medios,
de  Zapadores, etc.  Pero ello
no  significa que los de tracción
oruga  vayan a desaparecer, ni
mucho menos. Las tendencias
de  los principales ejércitos indi
can que se utilizarán conjunta
mente  ambos tipos de vehícu
los,  al  menos a  medio plazo,
notándose  una cierta inclina

ción a aumentar los ejemplares
de  ruedas en detrimento de los
de cadenas.

Atendiendo a lo anteriormen
te  expuesto y  considerando la
situación actual (personal, ma
terial,  presupuestos...) y las mi
siones que en el futuro pueda
tener  que llevar a cabo la Bri
gada  de  Caballería, a  nuestro
entender se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
•  Las plantillas se pueden man

tener  aproximadamente como
se encuentran en este momen
to, con ligeras modificaciones.

•  Los Reimientos  de Caballe
ría  Ligeros Acorazados debe
rían  contar únicamente con
vehículos de ruedas, mientras
que  el  Regimiento de Caba
llería  Acorazado dispondría
de  modelos de cadenas.

•  Tanto el  Regimiento de Arti
llería  de Campaña como la
Unidad de Zapadores deberí
an  contar con vehículos de
ruedas y de cadenas, de ma
nera  que pudieran apoyar a
los  diferentes regimientos en
cualquier  circunstancia.  De
hecho, la Unidad de Zapado
res  ya dispone en la actuali
dad  de vehículos de combate
de  los dos tipos (BMR y TOA
VCZ).  En caso de que esta

solución  no se considerara
rentable,  nos inclinaríamos
porque  todos  los vehículos
fueran  de  ruedas,  dada su
mayor flexibilidad de empleo.
Concretando  un poco más,

veamos qué modelos o, mejor
dicho, qué familias acorazadas
serian  necesarias para dotar a
la  Brigada del futuro, a medio y
largo plazo.

En  principio, de acuerdo con
la  orgánica propuesta, creemos
que  lo más recomendable seria
tender  hacia tres familias aco
razadas, a saber:
•  Familia  Leopardo.  Debería

contar con tres modelos, ade
más qel carro básico: recupe
ración, carro de Zapadores y
vehículo lanzapuentes. De los
dos  primeros ya existen ver
siones  alemanas (11), mien
tras  que del tercero no habría
ningún  problema en realizar
una  variante similar a la del
M-60 con puente Leguan, fa
bricada por Peugeot España.

•  Familia Pizarro. Al igual que
la  anterior, de dotación en el
Regimiento  de  Caballería
Acorazado  y en los necesa
rios  apoyos de Artillería y Za
padores,  por lo  que serian
necesarias las siguientes va
riantes de: combate de Caba
llería,  puesto  de  mando,
transmisiones (mercurio), de
fensa  contracarro (12) pieza
ATP  de 155 mm (13), porta
mortero de 120 mm (14), de
fensa  antiaérea (15), centro
director de fuegos de Artillería
de  Campaña y  de Artillería
Antiaérea, observación de Ar
tillería,  porta-radar Arme (16),
combate de Zapadores, siem
braminas  y  dispersador  de
minas,  reconócimiento NBQ,
recuperación y reparaciones,
ambulancia, y carga y/o muni
cionamiento.
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•  Familia Centauro. Esta farni
lía  serviría para prestar sevi
cio en los Regimientos de Ca
ballería Ligeros Acorazados y
en  sus correspondientes uni
dades  de  apoyo.  Como su
propio nombre indica, se deri
varía  del carro ligero Centau
ro,  aunque se podrían estu
diar  otras opciones como la
familia  Piraña suiza (versio
nes  de hasta 1OX1O) o la fu
tura  GTK/MRAV/VBCI, que
está  siendo desarrollada por
diferentes  empresas alema
nas,  británicas y  francesas.
Sin  embargo, ya que se ha
decidido dotar al  Regimiento
de  Caballería  Ligero  de  la
FAR  con el  carro Centauro,
se  considera más convenien
te  la realización de una fami
lia  acorazada a partir de su
chasis (17), sin olvidar que ya

se  han construido prototipos
de  vehículo de combate y pie
za  ATP de 155 mm- Para cu
brir  todas las necesidades,
debería  disponer de las mis
mas  variantes que la familia
Pizarro, ampliadas en el carro
ligero,  vehículo de explora
ción  (18), carro de Zapadores
y  vehículo lanzapuentes (19).
Como  podemos apreciar, si

se  construyeran todos estos ve
hículos, quedarían perfectamen
te  cubiertas las necesidades de
la  Brigada de Caballería y, en
gran medida, las del resto de la
FMA.  Sin embargo, debemos
tener  en cuenta que todas las
variantes habrán de contar con
los  equipos más modernos dis
ponibles (Ejército de nivel Leo
pardo), entre los que cabe des
tacar el de aire acondicionado y
protección NBQ, antiexplosio

nes,  visión  nocturna  lL  para
conducción (20), cámara térmi
ca  para tiro! equipos de radio de
salto  de frecuencia tipo PR4G,
coraza  compuesta/reactiva en
las versiones de combate, etc.

Por último, sería conveniente
que  tanto la familia Pizarro co
mo  la Centauro, se estudiaran
de  manera que fueran modula
res!  con algunas de las varian
tes  (pieza ATP, carro de Zapa
dores,  lanzapuentes, recupera
ción...)  con un mayor tamaño y
peso  (21)! y, por lo tanto, dota
das  de mstores más potentes
que,  lógicamente,  deberían
pertenecer  a  la  misma serie
MTU  que el  motor básico, lo
cual,  no representa ningún pro
blema  (22),  al  igual  que  la
transmisión  automática Renk
(23).  Este mismo razonamiento
se  podría aplicar para las va-
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riantes  que no se considerara
necesario que fueran de trac
ción  8X8 (ambulancia, defensa
antiaérea y contracarro, puesto
de  mando, transmisiones...)

En  resumen, aparte de la fa
milia  Leopardo, se debería ten
der  a desarrollar dos familias
acorazadas  completas de ca
rácter  modular, una sobre cha
sis  oruga (Pizarro) y otra sobre
ruedas  (Centauro). Ambas ha
brían  de contar con versiones
de  diferente  peso y  tamaño
(24)  y, por lo tanto, estarían do
tadas  de motores y transmisio
nes  de distinta potencia, pero
de  la misma serie. Con la reali
zación de estas familias podría
mos conseguir, a medio o largo
plazo,  la deseada normaliza
ción  de los vehículos acoraza
dos tanto de la Brigada de Ca
ballería  como  del  resto  del
Ejército (25), con lo que ello su
pondría  en  cuanto a instruc
ción,  mantenimiento, economía
de  medios y, en definitiva, a efi
cacia.

NOTAS
1.  Recordemos que la BRC II

recogió el nombre del Gru
po  Ligero  de  Caballería
Castillejos V, desaparecido
en  1986, que fue el único
grupo de defensa operativa
del  territorio que contó con
nombre  oficial  y  que,  por
supuesto,  también estuvo
de guarnición en Zaragoza.

2. Velocidad, movilidad, flexi
bilidad y fluidez.

3.  Especialmente de reconoci
miento,  de ataque (sobre
todo  contracarro) y, en me
nor medida, de transporte.

4.  Fue creado en 1707 por el
Duque de Osuna, recibiendo
probablemente  el  nombre
de  su fundador. Once años
más tarde, pasó a llamarse

Trozo de Caballería de Ex
tremadura, que fue recono
cido  oficialmente en 1657.
Ya  en  1763 se  denominó
Regimiento  de Caballería
España.

Regimiento  de Caballería
Numancia, 1° de Dragones.

5.  En  1641, aparecieron va
rias  compañías de Caba
llena  que  algún  tiempo
después  dieron  lugar  al



6.  Aunque  algunos  autores
mantienen  que sus orige
nes  se  encuentran  en la
Pequeña Armada de Pavía,
que  ya  combatió en 1525
en  la batalla de su  mismo
nombre,  la  historia  docu
mentada da como fecha de
su  creación el  1 de mayo
de  1684, cuando el Gober
nador  de  Milán, conde de
Melgar, ordenó reunir cinco
compañías  croatas en  un
solo cuerpo.

7.  Generalmente, la  Brigada
organizará  tres agrupacio
nes tácticas basadas en los
regimientos,  cada una de
las  cuales debería contar,
como mínimo, con un grupo
de  Artillería de apoyo direc
to.  Por lo tanto, en el mejor
de  los casos, con dos agru
paciones en primer escalón
y  una de  reserva,  serian
necesarios, al  menos, dos
grupos  de  Artillería  de
Campaña de apoyo directo,
además de otro u otros dos
para  realizar misiones de
acción de conjunto y acción
de  conjunto/refuerzo.

8.  En  realidad, sería  mucho
más  adecuado que el Regi
miento  Acorazado de Ca
ballería  contará  con dos
grupos  acorazados, dota
dos  con dos escuadrones
de  carros y uno mecaniza
do.  Sin embargo, dada la
situación actual en cuanto a
personal (el  material seria
un  problema menor), no se
trata esta posibilidad.

9.  No consideramos rentable
la  tracción semioruga.

10. Tampoco caigamos en  el
error  de aplicar directamen
te  nuestras experiencias,
obtenidas  casi siempre en
campos de maniobras como
San  Gregorio, muy “macha

cados” por el continuo paso
de  vehículos de cadenas, a
un  hipotético conflicto que
se  desarrollaría  con toda
seguridad  en terrenos  de
menores dificultades, sobre
todo en caso de lluvia.

11.  Recordemos que ya  está
previsto construir el vehícu
lo  de recuperación dentro
del  programa Leopardo.

12.  Existen numerosas opcio
nes  (TOW LWL en soporte
o  en torre, con mástil plega
ble  para misiles de 3a gene
ración...)

13. Se le podría montar alguna
torre  de las ya existentes,
pero  teniendo  en  cuenta
que  sirviera  para la  pieza
ATP sobre ruedas, si se de
cidiera su construcción. Re
cordemos  que se  encuen
tran  operativas varias pie
zas  sobre chasis  de rue
das:  la G6 sudafricana de
155  mm (6X6) y  la  Dana
checa/eslovaca de 152 mm
y  su nueva versión Zuzana
de  155 mm (8X8). Además
no  debemos olvidar que las
dos  piezas de tracción 6X6
construidas en Irak con las
denominaciones de Majno
on  (155 mm) y Al  Fao (210
mm)  fueron diseñadas por
una firma española.

14.  Aunque podría realizar de
manera  similar  al  M-1 13
PM,  personalmente nos in
clinaríamos  por instalarle
un  mortero de retrocarga
en  la torre.

15.  Bazán ya estudió hace al
gún  tiempo una torre multi
tubo  Meroka,  hasta  con
seis lanzadores Mistral.

16. Con el radar en un mástil
plegable. Este mismo vehí
culo  también serviría para
montar otros tipos de radar,
como el Rayen antiaéreo.

17. Convenientemente  na
cionalizado,  por ejemplo,
con  un grupo motriz similar
al  de la familia Pizarro.

18, Para sustituir al  BMR-625
VEC.

19. Que sepamos, existe una
versión franco/alemana con
un  puente  Leguan sobre
chasis 8X8 y otra de un Pi
raña  1OX1O suizo con  un
puente de tijera.

20.  Ya se están probando cá
maras  térmicas para con
ducción,  al  parecer  con
muy buen rendimiento.

21.  La  pieza  ATP  argentina
VCA monta una torre italia-
pa  Palmaria sobre un cha
sis  alargado (una rueda de
rodaje  más) de  la familia
TAM.

22.  La  serie  MB 837  cuenta
con  una amplia  gama de
motores que alcanzan has-
talos  1.100 CV.

23.  Existen versiones para mo
tores de hasta 1.500 CV,

24,  Como ejemplos caracterís
ticos  de familias modulares
ya  desarrolladas, podemos
citar  la Puma alemana (oru
gas)  y la Piraña suiza (rue
das),  que cuentan con ver
siones  de diferentes longi
tudes y pesos, y con mayor
o  menor número de ruedas
de  rodaje o tracción desde
4X4  hasta 1OX1O.

25.  Probablemente seria con
veniente estudiar otra fami
lia  acorazada ligera, deriva
da  del  URO Rebeco, con
las quse  podrían dotar las
unidades de reconocimien
to  de  las brigadas y otras
unidades de la FAR.

Francisco  Fernández Mateos
Teniente Coronel. Caballería,
Jefe del GCLAC ¡/9 Cazadores

de  Tetuán.
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LA INTELIGENCI
EN LA BRIGAD
DE CABALLERÍA’

En  este trabajo se pretende
exponer  la  realidad y  lo que a
nuestro  juicio  sería deseable
para la Brigada en este campo,
sin  entrar en el detalle de los
regimientos  que excedería la
extensión  disponible, ciñéndo
nos,  por  tanto,  al  nivel  del
Cuartel  General y  Unidad de
Inteligencia.

Empezaremos tratando, sin
extendernos en ello por conoci
do,  organización de la 2a  Sec
ción de Estado Mayor y hacien

do  algunas consideraciones so
bre ella.

En  la plantilla orgánica de la
Brigada, consta como Jefe G-2
un  comandante DEM, no exis
tiendo ninguna vacante con exi
gencia de titulo en Inteligencia,
que  creemos sería conveniente
y  parece estar a punto de pro
ducirse.  Por otra parte, en la
plantilla  de puestos activados
sólo existe un capitán auxiliar de
G-2. Debido aiue  la Brigada no
dispone de G-5, ya que las rela

ciones institucionales las lleva el
Comandante Militar de la Zona,
este capitán es el encargado de
las  relaciones que la BRC. man
tiene cqn otras instituciones con
motivo de juras de bandera, for
maciones, visitas de colegios o
de  periodistas.

En guarnición, las labores de
G-2 están relacionadas con:
•  Seguridad interior.

—  Plan de Prevención y  Con
trol  de  las  Drogas  en  el
Ejército).
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—  Arrestos y sanciones.
—  Seguridad de instalaciones.
—Punto  de  control  OTAN:

material y documentación.
—  Otros  cometidos recogidos

en  la  IG 5187 del Servicio
de  Información.

•  Relaciones cívico-militares.
—  Relaciones institucionales:

militares y civiles.
—  Medios  de  comunicación

social.
•  Instrucción y adiestramiento.

—  Control y coordinación de la
Unidad de Inteligencia

—  Instrucción de Inteligencia de
las unidades de la Brigada.

—  Informes, seminarios, reu
niones, etc.

—Seguimiento de operacio
nes en el extranjero.

•  Durante operaciones yio ejer
cicios y maniobras:
—  Participar en el planeamien

to,  proporcionando  datos
relativos a Inteligencia.

—Tomar parte en la fase de
ejecución.

A  propósito del control y coor
dinación de la Unidad de Inteli
gencia, hay que señalar que ac
tualmente tiene dos dependen
cias:  el grupo de Cuartel Gene
ral,  en el que está encuadrado,
y,  funcionalmente, la G-2.

En  cuanto a la capacitación
del  personal destinado en la G
2,  a nuestro juicio, seria conve
niente que realizaran cursos re
lacionados tanto con sus come
tidos  en dicha  sección como
los  relacionados con G-5, al
tratar  temas relacionados con
dicha área y poder ser necesa
rios  en operaciones como Bos
nia.  Algunos de  esos cursos
podrían ser, además del Supe
rior  de Inteligencia y Seguridad,
el  Superior de Seguridad, Co
municación  Social, Operacio
nes  Psicológicas, Asuntos Civi
les,  y  algún otro  relacionado

con  asuntos  legales, que  en
ocasiones  se echa  en falta.
Asimismo;’es necesario que en
todas las Secciones del Estado
Mayor haya personal destinado
con  conocimientos  de  algún
idioma dominante en la OTAN,
puesto  que cada vez se reali
zan con mayor frecuencia ejer
cicios y colaboraciones con pa
ises  aliados o amigos.  En el
caso  concreto de la Brigada de
Caballería, son de destacar las
relaciones  con  EUROFOR,
fuerza  a la que está asignada.

Evidentemente, no es posi
ble  asistir  a todos los cursos
mencionados, pero en el con
junto  de la G-2 se podría alcan
zar  un nivel medio en las capa
cidades necesarias. Por otro la
do,  todos los componentes de
esta  Sección del Estado Mayor
deberían  recibir formación es
pecífica,  cada uno a su  nivel,
de  temas como el Plan de Pre
vención y Control de Drogas en
el  Ejército, puntos de control,

gestión  de documentación  y
material clasificado OTAN, etc.

Para  facilitar la continuidad
en  el destino y así, una vez re
alizados los cursos pertinentes,
obtener  rendimiento de los co
nocimientos  adquiridos por el
personal, seria muy convenien
te  que tanto en la G-2 como en
la  Unidad de  Inteligencia  las
vacantes tuvieran exigencia de
titulo en Inteligencia.

MISIONES DE LA BRIGADA
DE  CABALLERÍA

Sus  misiones propias son:
Reconocimiento, seguridad, in
formación  y explotación. Aun
que  no figura específicamente,
la  obtención de información es
tá  ligada a todas ellas y, de he
cho,  esta misión es básica para
el  desarrollo del Plan de Inteli
gencia del Mando Superior que
encuadra la Brigada. Por ello,
todo  lo que se planee y ejecute
para  dotarla de los correspon
dientes  medios de adquisición,
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no  sólo redunda en beneficio de
esta  gran unidad, sino también
en  el de la GU u organización
superior  en que se encuentre.
Todas  estas misiones implican
despliegues muy amplios en los
que  es esencial la información,
tanto  para las acciones propias
como para facilitar las acciones
de  las unidades a favor de las
cuales actúa.

Los despliegues de la Briga
da  abarcan frentes de hasta 80
Km.  fondos de 60 a 80 Km en
explotación y objetivos situados
hasta 200 Km. No son en abso
luto  comparables a los de una
brigada de Infantería, luego las
unidades  de Inteligencia tam
poco  pueden ser comparables
como no lo son el resto de las
que  componen las respectivas
brigadas. Creemos, y así se ha
venido  informando hasta la fe
cha,  que su  Unidad de  Inteli
gencia  debería tener una enti
dad  semejante a la de una uni
dad  de Inteligencia de división.
Además, considerando el cum
plimiento  de las misiones tipo
Petersberg, la Brigada actuaría
en  zonas de acción superiores
a  las normales para una briga
da  mecanizada, por lo que tam
bién  seria necesario una Uni
dad  de Inteligencia de la citada
entidad.

Analizando 4as zonas de res
ponsabilidad y de interés para
la  Inteligencia  y  teniendo en
cuenta  que la Brigada es una
unidad  para CE con unos am
plios despliegues a cubrir, llega
remos  a la conclusión de que
no  tiene comparación posible
en  este aspecto con otras gran-

des  unidades de su  nivel, de
biendo hacer frente, además, a
un  volumen de información mu
cho  mayor. Es decir, dado que
nuestras zonas de interés y de
responsabilidad son mucho ma
yores  y que la situación de la
Brigada es más incierta, puesto
que  su misión es buscar infor
mación, la Unidad de Inteligen
cia  debería tener una entidad
en  consonancia. Por lo  tanto,
consideramos  que la  Sección
de  Gestión  de  Inteligencia,
compuesta por Equipo de Análi
sis  y Elaboración, y  Equipo de
Obtención y Difusión, así como
la  Sección de Contrainteligen
cia  y Seguridad, formada por
Equipo de Contrainteligencia y
de  Seguridad en las Operacio
nes,  tendrian que disponer de
un  mayor número de analistas y
personal dedicado a la difusión,
contando con un Centro de In
tegración de Inteligencia y uno
de  Contrainteligencia y  Seguri
dad  de mayor volumen, para
poder  manejar debidamente la
gran  cantidad de información
que recibirían.

En  lo relativo a idiomas, ade
más  de  los de mayor uso, en
ciertas  ocasiones también po
drían  ser necesarios otros en
tre  los que citaríamos el árabe
o  el ruso, dependiendo de las
áreas  donde la  unidad deba
operar  y  según los  planes de
contingencia de la OTAN.

Asimismo,  todo  lo  anterior
afecta  al material que debiera
tener en dotación la Sección de
Obtención y Çjgilancia:
•  Pelotón de radar: Con la mi

sión  de vigilar en todo tiempo
(o  confirmar informaciones de
otros  medios) el  campo de
batalla  a distancias de  más
de  24  Km, ya que nuestros
objetivos pueden llegar a es
tar  a 200 Km. Se hace esta
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precisión porque los radares
con  que actualmente cuenta
la  Brigada tienen capacidad
hasta  los 24 Km menciona
dos.  En este momento, en la
plantilla  de cada regimiento
hay  ocho equipos radar; no
creemos  que los  del  Regi
miento  de Caballería Acora
zado puedan ser de gran utili
dad,  por lo que, siendo nece
sarios  al menos tres equipos
en  la Unidad de Inteligencia
para  cubrir la  zona de  res
ponsabilidad, se podrían ha
cer  los cambios pertinentes
sin  que  ello  supusiera  au
mento de personal o material
en  la plantilla.
Equipo de sensor electro-óp
tico:  Para detectar, localizar,
reconocer e identificar en una
profundidad a partir de la lí
nea  a vanguardia de las fuer
zas  propias para hacer fuego
sin  control propio (15 Km co
mo mínimo)

•  Pelotón de sensores remotos:
Para  obtener información en
una  profundidad de 50 Km, al
menos,  a partir de la línea a
vanguardia  de  las fuerzas
propias para hacer fuego sin
control  propio,  pero en  un
frente de 50 Km. Actualmente
sólo  se puede desplegar un
equipo, siendo necesarios un
mínimo de tres. Además, hay
dos  visores de largo alcance
a  disposición del jefe de Sec
ción,  cuando lo  conveniente
seria  también contar con tres.
La  pequeña plana mayor de
la  Unidad está  compuesta
únicamente por un suboficial
y  tres  de tropa  (conductor,
operador  de radio y furriel),
plantilla que consideramos to
talmente  insuficiente  para
cumplir  adecuadamente sus
cometidos. Sobre la informa
ción  meteorológica, debería

tener  capacidad para obtener
información o estar en condi
ciones  de  recibirla del  nivel
superior. El equipo estaría en
cuadrado en la Plana Mayor
de la Unidad.
Por  otra parte, seria  reco

mendable contar:
En  la Sección de Observa

ción  y Vigilancia: Con un pelo
tón  de sensor aéreo de control
remoto que proporcionaría evi
dentes  ventajas; además, se
podría  utilizar como auxiliar de
los  medios de apoyo por el fue
go  y de las operaciones psicoló
gicas. Asimismo, seria muy con
veniente disponer de más sen
sores remotos y electro-ópticos.

Una  Sección de Operacio
nes  Psicológicas muy necesa
ria  en operaciones  multina
cionales de apoyo a la paz (no

olvidemos que la Brigada está
asignada  a  EUROFOR cuyos
principales cometidos están en-

Con el Scout, los
israelíqs fueron

los primeros
usuarios de los
vehículos de

control

a      .

a;  
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caminados a este tipo de ope
raciones).

Pelotón  de  Inteligencia bu-

mana como enlace para control
y  coordinación de otros ajenos
a  la unidad, y como interroga
dores/intérpretes.

Medios  de  Inteligencia  de
señales  con capacidad de es
cucha  y  radioçcaíización. Po
drían  estar agregados a la Je
fatura de Transmisiones.

En  cuanto  a vehículos,  la
Unidad  de Inteligencia tendría
que  contar con los necesarios
para  poder moverse por la zo
na  de acción sin que se  dife
renciaran de los demás y pasar
así  inavertidos en el  desplie
gue;  con capacidad todo terre
no,  además de contar con la
adecuada  protección para el
personal y  material. Por ello,
serian necesarios BMR o TOA
para  los  equipos  de  radar  y
sensor electro-óptico, así como
vehiculos todo terreno para los
equipos de sensores remotos.

CONCLUSIONES
Como  unidad cuyas misio

nes  implican amplios desplie
gues y un gran flujo de informa
ción,  la Brigada de Caballería
necesita medios para obtener,

elaborar y difundir esa informa
ción  (ciclo de inteligencia) acor
des  con su entidad y caracte
rísticas de empleo. Sin embar
go,  en la actualidad ni la G-2 ni
la  Unidad de Inteligencia dispo
nen  de una estructura de per
sonal  adecuada para realizar
dichos cometidos.

Sería  deseable revisar las
plantillas  de la  futura Brigada
para  un mejor aprovechamien
to  de los medios. Una solución
podría consistir en partir de las
actuales  para, analizando las
necesidades de los regimientos
y  grupos,  reestructurar  los
equipos de radar, de sensores
electro-ópticos  y  remotos
REMS  para  formar  nuevos
equipos radar/sensores, así co
mo  las secciones de operacio
nes  psicológicas y  sensor aé
reo  de control ç,emoto (posible
mente  sea suficiente  uno de
corto  alcance) y un pelotón de
Inteligencia humana.

Pedro  Belmonte Rodríguez
Comandante. Caballería.

Cuartel  General de la BRC
Castillejos  It

Vehículo de control
remoto Crecerelle en
vuelo. Actualmente,
existe una amplia

gama de vehículos de
este tipo, con una

enorme variedad de
posibilidades
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BRIGADA
STI LLEJOS
EL MARCO

INTERNACIONAL
La  Brigada  de Caballería

Castillejos  II ha tenido, desde
su  creación,  una  indudable
vocación  internacional, cons
ciente  de que las unidades de
Caballería son necesarias allí
donde  se  despliegan fuerzas
españolas. Esta vocación se ha
traducido en la asignación de la
Brigada a diversas organizacio
nes  militares rnultinacionales,
al  despliegue de sus unidades

en  territorio  de  la  antigua
Yugoslavia y a la participación
de  numerosos  cuadros  de
mando  y tropa profesional en
distintas  operaciones de man
tenimiento  de la  paz,  como
observadores o formando parte
de  cuarteles generales rnultina
cionales.

La  Brigada Castillejos se ha
convertido en pocos años en la
punta de lanza de la Fuerza de

Maniobra y presenta una inme
jorable perspectiva de futuro.

ASIGNACIÓN DE FUERZAS
A  LA OTAN

La  Brigada tiene unidades
asignadas  a  las  Fuerzas de
Reacción Inmediata (IRF), a las
Fuerzas  de  Reacción Rápida
(RRF) y a las Fuerzas Principa
les  de  Defensa  (MDF) de  la
OTAN.

CONTRIBUCIÓN  A ORGANISMOS INTERNACIONALES



Las  Fuerzas de  Reacción
Inmediata  o  Fuerzas Móviles
del  Mando Aliado  en  Europa
(AMF) se crearon en 1960. Tie
nen  como misión principal el
manifestar  la firme resolución
de  todos los paises de la Alian
za,  de prestar su apoyo a un
miembro que se sienta amena
zado.  España participa en  la
Brigada AMF(L) desde el 1 de
enero de 1997, con un batallón
de  Infantería de Cazadores de
Montaña,  una  compañía  de
Zapadores, una batería de Arti
llería,  un elemento de apoyo
logístico nacional, un equipo de
operaciones psicológicas y un
escuadrón  de reconocimiento
perteneciente a la BRC Casti
llejos II. El grado de disponibili
dad  de  estas  unidades es  el
más  elevado  del  Ejército  de
Tierra,  debiendo estar prepara
das para desplegar en tres días
sus  elementos avanzados y en
siete el resto de la fuerza.

La  Brigada  AMF  (L)  tiene
aproximadamente 13.000 com
ponentes,  de los cuales unos
6.500  están permanentemente
preparados para ser desplega

dos.  Está organizada con un
cuartel  general  multinacional
situado  en Heidelberg (Alema
nia),  un núcleo de tropas, diez
batallones  de Infantería, ocho
baterías de Artillería, una bate
ría  de  morteros  y  un grupo
logístico. Próximamente, con la
participación de Polonia, Hun
gría  y  la República Checa, el
contingente  aumentará hasta
los  19.000 miembros, crecien
do  el número de batallones y
las  unidades de apoyo al com
bate y de apoyo logístico.

En  la  actualidad,  se  está
estudiando  dar  una  nueva
estructura a las fuerzas AME.
Su  entidad  será  de división
pero con un nuevo y revolucio
nario  sistema de  mando que
elimine,  o reduzca al  mínimo
imprescindible, el escalón bri
gada.  Para ello,  se  pretende
integrar el puesto de mando de
las  diferentes  Fuerzas  de
Acción  Rápida de entidad bri
gada en el puesto de mando de
división, desde donde se envia
rán  las órdenes a  los batallo
nes  y se recibirá directamente
la  información.

Las  misiones  que  pueden
ser  encomendadas al  Escua
drón  Ligero Acorazado (ELAC)
de  la AMF(L) son las de reco
nocimiento, seguridad, reserva
y  refuerzo de cualquier batallón
de  la Brigada. Este es el motivo
de  que se diseñara una unidad
capaz  de combatir en amplios
frentes,  con gran  movilidad
todo terreno y con una conside
rable  potencia de fuego, siendo
su  composición  la  siguiente:
Mando  y  plana  mayor  de
Mando,  sección  de  plana
mayor  y servicios, tres seccio
nes  ligeras acorazadas, sec
ción  de  morteros  pesados,
pelotón.de defensa contracarro
y  pelotón de localización y vigi
lancia radar.

Lo  componen siete oficiales,
22  uboficiales  y  152 militares
profesionales de tropa, siendo
de  destacar que todos los vehí
culos  son de ruedas, lo que ha
obligado  a introducir algunas
modificaciones a  partir de las
plantillas del Escuadrón Ligero
Acorazado.

El  componente terrestre de
las  Fuerzas  de  Reacción

La BRC Castillejos
contribuye a la Silgada

AMF  (L) con un escuadrón
ligero acorazado, dotado

lntegrameñte de vehículos
de  ruedas



Rápida  del Mando Aliado en
Europa  (ARRC) se  encuentra
bajo  la  autoridad del Coman
dante Supremo Aliado en Euro
pa  (SACEUR). Su creación fue
acordada en mayo de 1999 por
el  Comité de Planes de Defen
sa  de la Alianza Atlántica y ese
mismo  año fue integrado en la
organización tras la Cumbre de
Roma. Su misión es la de estar
dispuesto  para  aumentar  o
reforzar, cuando sea necesario,
a  las  fuerzas  nacionales  de
cualquier país de la OTAN. Su
organización operativa, compo
sición  y tamaño dependen del
tipo  de crisis, del  área donde
se  produzca, de su importancia
política y de las capacidades y
grados  de disponibilidad de las
fuerzas regionales y locales.

Las ARRC están formadas por:
•  Cuartel General.
•  Cinco divisiones nacionales

asignadas  por Alemania,
Estados  Unidos, España,
Grecia y Turquía.

•  Tres divisiones marco, dos
de  ellas  lideradas  por el
Reino Unido y una por Italia,
en  las que se incluyen con
tingentes de otras naciones.

•  Dos divisiones multinaciona
les, de las que sólo una está
actualmente formada.

•  Unidades de apoyo al com
bate.

•  Unidades de apoyo logístico.

España  contribuye  con  la
División  de Reacción Rápida,
formada  sobre la  base de las
FAR y reforzada con otras uni
dades.  Una  de  éstas  es  el
Grupo  Logístico XXII pertene
ciente a la Brigada de Caballe
ría  Castillejos II. Sus elementos
avanzados deben estar prepa
rados  para desplegar en siete
días  y el resto de la unidad en
quince.

Sobre  la  base  del  Grupo
Logístico XXII, se estructurará el
elemento de apoyo nacional de
la  división española, teniendo en
cuenta  la  misión,  la zona de
operaciones y las unidades par
ticipantes.  Esto hace que el
Grupo Logístico XXII deba traba
jar  con flexibilidad para adoptar
las  medidas necesarias a cada
situación. A fin de estar prepara
do  para cualquier misión, ha par
ticipado  en diversos ejercicios
con las unidades de la FAR.

Las  Fuerzas Principales de
Defensa  (MDF) constituyen el
65  por ciento  de las fuerzas
convencionales  de la  OTAN.
Representan una combinación
de  unidades nacionales y multi
nacionales con niveles variables
de  preparación-  Pueden ser
tanto  fuerzas  activas  como
movilizables de los tres ejércitos
y  están ligadas a regiones espe
cíficas. Su despliegue está pre
visto  en tres meses, siendo su
misión la de relevar a las Fuer
zas  de Reacción Inmediata y
Rápida, contando con capaci
dad de disuadir o defender cual
quier  coacción, ataque o agre
sión. España contribuye a estas
fuerzas con la División Mecani
zada, la Brigada de Cazadores
de  Montaña y la  Brigada de
Caballería Castillejos II.

ASIGNACIÓN DE FUERZAS -

A  LA UEO
La  Declaración Anexa al Tra

tado  de Maastricht  del  7 de
febrero de 1992, sirvió para que
todos los miembros de la Unión
Europea Occidental acordaran
la  necesidad de formar una ver
dadera  identidad europea de
seguridad y defensa, asumien
do  unas crecientes responsabi
lidades en materia de defensa.
Al  margen de la firma del Trata
do,  los Jefes de  Estado y  de
Gobiernq de los Estados miem

1 (SP) AMF
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bros  de  la  UEO  decidieron
mejorar las capacidades opera
tivas  de la organización. Entre
ellas,  definieron la forma en la
que  las fuerzas de los Estados
miembros podrían ser conjunta
das,  proyectadas y  mandadas
para  ejecutar operaciones de
gestión de crisis.

Italia,  apoyándose en  una
experiencia de ejercicios comu
nes  con Francia y España, pro
puso a estos paises la creación
de  una Eurofuerza Operativa
Rápida  (EUROFOR) con base
en  Florencia. Cuando en la pri
mavera  de 1999 los tres Esta
dos  fundadores de EUROFOR
trabajaban en el proyecto, sur
gió  la  idea de  constituir  una

fuerza  marítima dedicada a las
operaciones europeas (EURO
MARFOR), sobre el mismo con
cepto que la fuerza terrestre.

La  Declaración de Lisboa de
mayo  de  1995, realizada por
los  Ministros de Asuntos Exte
riores y de Defensa de España,
Francia e Italia, fue el acuerdo
por  el que se  crearon formal
mente  ambas fuerzas. Junto a
esta  Declaración se emitió un
protocolo  concerniente  a  la
petición de adhesión de Portu
gal  a EUROFOR, que fue dell
nitivamente  aceptada un año
más tarde en la reunión en Bir
mingham  de los Ministros de
Defensa  y Asuntos Exteriores
de  los cuatro países.

Directores Generales de Políti
ca  de Defensa  y de  Política
Exterior.  Su objetivo es contri
buir  al desarrollo de la identi
dad  europea de  seguridad  y
defensa, así como disponer de
una  herramienta  apropiada
para  llevar a cabo los nuevos
tipos de misiones definidos por
la  UEO en la  declaración de
Petersberg:  misiones humani
tarias, de mantenimiento de la
paz y control de crisis.

EUROFOR  es  una fuerza
terrestre multinacional de nivel
división, a la que España con
tribuye con la asignación de la
Brigada de Caballeria Castille
jos  II., Sus  propósitos  son:
Dotar a Europa de una capaci

 %-tr
t

El  grado de
disponibilidad de

las  unidades
asignadas a la

Brigada AMF (L) es
e/más  elevado de
todo  el Ejército de

Tj0

-

____      -
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Tanto  EUROFOR  como
EUROMARFOR están dirigidas
por  el  Comité Interministerial
de  Alto  Nivel  (CIMIN),  com
puesto por los Jefes de Estado
Mayor  de  los  Ejércitos y  los

dad  militar autónoma en mate
ria  de proyección de fuerzas,
ofrecer a la UEO una estructu
ra  de base multinacional pues
ta  al servicio de la organización
y  participar en las iniciativas de
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los  diferentes organismos mul
tinacionales  para el  manteni
miento de la paz y el desarrollo
de  la seguridad.

El  empleo  de  EUROFOR
exige  la adopción de una reso
lución  común de los Estados
participantes. Así podrá ser uti
lizada  como fuerza a disposi
ción  de  la  UEO, en el  marco
europeo  de la OTAN o a con
secuencia de las resoluciones
del  Consejo de Seguridad de la
ONU,  de  decisiones  de  la
OSCE  o en beneficio de otras
organizaciones internacionales.
La  fuerza,  que  podrá actuar
independientemente o integra
da  o como refuerzo de otras
fuerzas,  tendrá el objetivo de
cumplir misiones de naturaleza
humanitaria, de prestar apoyo
a  otras organizaciones interna
cionales  y de ejecutar opera
ciones  militares destinadas al
restablecimiento  y  manteni
miento de la paz.

EUROFOR proporciona una
capacidad terrestre de acción
rápida con fuerzas ligeras fácil
mente  desplegables y con un
nivel  de disponibilidad adecua
do  a las misiones que se desa
rrollan independientemente o de

forma conjunta con EUROMAR
FOR. Su articulación se realiza
rá  por módulos de nivel batallón
o  brigada conforme a la enver
gadura y naturaleza de la inter
vención. Cada módulo, además
de  tener la capacidad para ser
encuadrado  en  un  escalón
superior, debe poder actuar de
forma independiente. Para ello,
es  necesario alcanzar y mante
ner  determinados niveles  de
instrucción  y  adiestramiento,
cuyos objetivos anuales son fija
dos por el Jefe de EUROFOR y
aprobados por los países miem
bros.  Esto hace que la Brigada
Castillejos pueda intervenir den
tro de la estructura operativa de
EUROFOR  con uno o varios
grupos tácticos o al completo de
sus efectivos.

El  tiempo  de  intervención
está  fijado en: de dos a cinco
días  para  el  destacamento
avanzado, de diez a veinte días
para el primer escalón, y entre
veinte  y treinta días para los
segundos  escalones.  Para
comprobar esta disponibilidad y
el  nivel de adiestramiento de la
unidad,  EUROFOR realiza, al
menos,  un ejercicio  multina
cional al año.
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o
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1 ELAC: NOV 92- AB
1 ELAC: OCT 93-MI
1 ELAC: OCT 95- DR

LAC:  ENE 96- MAY 96
kUPO:  FEB 96- JUL 96

C:  DIC 97• ABR 98
1 VIII: AGO 98- DIC

Es  de destacar la visita que
efectuó a la Brigada el general
Reith, Jefe de la Brigada AMF
(L)  en 1998, así como la reali
zada  por el general Cocozza,
Jefe  de  EUROFOR, a finales
de  1999.  Por otra  parte,  no
podemos  olvidar  la  partici
pación de la Castillejos en ejer
cicios como el TOSCANA 99 o
el  EOLO 2000, que se desarro
llará el próximo mes de junio.

MISIONES
INTERNACIONALES

Los  componentes de la Bri
gada  de Caballería Castillejos
han  participado, a nivel indivi
dual,  en diversas operaciones
de  mantenimiento de la  paz

realizadas  en el marco de la
ONU  (ONUCA,  ONUSAL,
ONUMOZI  MINUGUA, UNO
MIG),  de la  UEO (ECMMY) o
de  la  OTAN (IFOR,  SFOR,
AFOR,  KFOR), formando parte
de  diversos cuarteles generales
o  como observadores militares.Además  de  esta  partici

pación, la Brigada ha enviado a
Bosnia-Hercegovina  cuatro
escuadrones ligeros, un grupo
táctico y una brigada; está pre
visto el envío de una agrupación
táctica para el próximo año.

El  primer contingente español
que  se trasladó  a la  antigua
Yugoslavia dentro de las Fuer
zas de Protección de las Nacio
nes  Unidas (UNPROFOR), la
AGT Málaga, contaba entre sus
unidades con el Escuadrón Cas
tillejos. Su misión en Bosnia se
desarrolló entre noviembre da
1992 y abril de 1993. Le corres
pondió  iniciar  el  despliegue
español en la zona del Neretva,
escoltar  los convoyes que se
dirigían desde la costa a Saraje
vo  y mantener abierta esta ruta.

Entre  octubre  de  1993  y
mayo de  1994, se desplazó a

OPERACIONES  INTERNACIONALES

I-CÓ:  Uiaz  Bejww,a



E!  general Reith, Jefe de lá Brigada AMF
(L), ecibiendo novedades del Capitán Jefe

del  ELAC AMF (L).

Bosnia-Hercegovina el segun
do  Escuadrón  Castillejos
encuadrado en la AGT Madrid.
Sus  misiones más caracterís
ticas  fueron la escolta y protec
ción  de convoyes, el control de
las  zonas activas, así como el
control  y protección del tráfico
sobre  el transbordador del río
Bijela  en  apoyo del  batallón
eslovaco.

En  octubre de 1995, el tercer
Escuadrón Castillejos inició su
misión como componente de la
AGT  Aragón  Realizó numero
sas  patrullas y dio  protección
durante tas aperturas del corre
dor de Stolac. El 20 de diciem

bre,  tras la firma de los Acuer
dos de Dayton, la unidad espa
ñola pasó a formar parte de las
Fuerzas  de  Imposición de  la
Paz (IFOR). Al Escuadrón se le
encomendó la apertura de las
rutas  a Nevesinje, Ljubinje y
Trebinje y el control de la zona
de  separación entre Stolac y  la
frontera  con  Montenegro.
Transformada la AGT en SPA
BRI,  la  Brigada  Castillejos
envió  un grupo táctico expedi
cionario.  Este grupo desplegó
en  la zona de Trebinje desde
febrero  hasta julio  de  1996 e
integró el Escuadrón de la AGT
Aragón  hasta  que  ésta  fue
repatriada  en  mayo de  ese
mismo  año.  Las principales
misiones  del  Grupo  Táctico
Castillejos fueron el control de
la  zona de separación, la verifi
cación del cumplimiento de los
aspectos  militares  de  los
Acuerdos de Dayton por parte
del  ejército serbio de Bosnia
Hercegovina  y  el  estableci
miento  de  relaciones con las
autoridades  militares y civiles
serbo-bosnias.

Como  parte de las Fuerzas
de  Estabilización (SFOR) encua
dradas en SFABRI VI, la Briga
da  de Caballeria II envió otro
escuadrón a la Antigua Yugosla
via.  La misión, que se desarrolló
entre  el  mes de diciembre de
1997 y el mes de abril de 1998,
tuvo  como principal finalidad el
control  de  los ejércitos de las
antiguas partes en conflicto.

La  Brigada sirvió  de  base
para la organización de SPABRI
Castillejos  VIII.  Su misión se
llevó a cabo entre los meses de
agosto  y diciembre de  1998.
Durante este tiempo, se creó un
ambiente  seguro  para que la
celebración de elecciones a  la
presidencia de la República de
Bosnia-Hercegovina se realizara
sin incidentes y se montó la ope
ración  &rneralda, encaminada
a  evitar agresiones en los rea
sentamientos  de las minorías
étnicas en las diferentes áreas.

Francisco  M. Váñez Giner
Capitán. Caballería.

Jefe de! EPLM del RCLAC
Numancia 9.
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LOS HEL1CÓPTER
Y  LA CABALLERI

INTRODUCCIÓN
Todo  jefe de una unidad de

Caballería ha considerado co
mo  un sueño contar entre sus
medios  con helicópteros. Sin
embargo, al ser estos materia
les  un bien escaso, hasta aho
ra  se ha seguido la norma de
su  centralización y empleo res
tringido.  Las Fuerzas Aeromó
viles  del Ejército de Tierra (FA
MET), como reserva del JEME
en  un principio y  encuadradas

en  la Fuerza de Maniobra des
pués, al parecer van a dejar de
ser  las únicas usuarias de es
tos  medios, existiendo diferen
tes  estudios encaminados a or
ganizar  una o varias unidades
de  helicópteros para integrarlas
en  algunas grandes unidades.

Pero  he aquí el  dilema, ¿a
qué  unidades deben asignarse
estos  medios caros y de em
pleo especializado?

Las  Armas’se identifican por

las  misiones que deben cumplir
dentro  del Ejército y  las unida
des  de cada Arma  ya tienen
unas misiones tipo más concre
tas  dentro del marco en el que
actúan. En el caso que tratamos
nos centraremos en la Brigada
de  Caballería Castillejos II aun
que  existe asimismo la Brigada
“Jarama”  1 entre las  Fuerzas
Movilizables para la Defensa.

La  acción de la  Brigada es
autónoma  en el  marco de la
Fuerza de Maniobra, siendo su
General Jefe el que le asigna
misiones  según su criterio, la
misión encomendada por el es
calón superior y la situación en
la  que se encuentre.

TENDENCIA Y RETO
Con  la tendencia que existe

a  renovar los helicópteros de
las  FAMET gracias a nuevos
presupuestos y  adaptación de
los  aparatos, y dentro del pro
ceso de modernización del ma
terial  del Ejército de Tierra, se
podría pensar en un plan “cas
cada” experirNental y organizar
una unidad de helicópteros, por
ejemplo, con los BO-1 05 obso
letos  para el cumplimiento de
las misiones asignadas al BHE
LA  1 y los UH-1 H que tengan
ya  su edad de empleo cercana
a  la  caducidad por cuestiones
de estructura.
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Durante la Guerra del
Golfo se pusieron de

manifiesto las
excepcionales

cualidades del Apache

La  Unidad de  Helicópteros
(UHEL) que se creara, debería
tener  elementos de apoyo al
ejercicio  del  mando, evacua
ción  sanitaria, reconocimiento
armado, transporte ligero y  su
correspondiente  equipo  de
mantenimiento.

La  inversión puede parecer
en  un principio elevada, pero
sería  el embrión de una futura
Unidad  de Helicópteros de la
BRC  II, sirviendo para estudiar
la  infraestructura necesaria, así
como para su posterior desarro
llo  e incorporación a la orgánica
de  la Brigada de Caballería.

A  decir verdad, aquí caben
dos  lineas de acción, adaptan
do  de una manera un poco te
meraria, debido al nivel del que
estamos hablando, los concep
tos  de organización modular de
la  fuerza operativa.

Dando por sentado que en el
presente artículo se defiende la

inclusión  de  esta Unidad de
Helicópteros en la orgánica de
la  BRC II, no hay que desechar
que  esta unidad pueda ser or
gánica  de las FAMET, para no
alterar  sobre todo los procedi
miento  comunes y  el espíritu
de  unidad que está forjando
con tanto esfuerzo y éxito a tra
vés  de los años, aplicando, con
matices, el concepto de fuerza
asignada a la Brigada de Caba
llería.

Dejando a un lado el capítulo
económico  que representa el
traslado de una unidad, si se tie
ne  presente que cerca de la ba
se  General Ricardos, en que se
ubica la Castillejos, se encuen
tran  las instalaciones semiutili
zadas  de la base aérea de Za
ragoza,  se solucionarían  los
problemas de instrucción y apli
cación de procedimientos con
juntos entre estas dos unidades
y  se utilizaría más la base aérea

con  la lógica consecuencia de
un mantenimiento más rentable.

Tenemos que empezar con
un  pequeño cambio de mentali
dad,  difícil y costoso, debido a
que  todo lo que represente un
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cambio en orgánica y que lleve
consigo un gran esfuerzo eco
nómico, no se puede realizar a
la  ligera. Ha de estar todo bien
meditado, fundamentado, con
siderándolo como una adapta
ción  a los cambios que, quera
mos  o  no, traen los tiempos.
No  queremos decir que otros
países de nuestro entorno ya lo
tienen  y, por lo tanto, debería
mos copiarlo, porque cada país
tiene  su idiosincrasia; aunque
ello  no sea óbice para recordar
que,  si  queremos actuar en un
marco  conjunto-combinado su
pranacional,  tendríamos que
pensar  en un acercamiento de
las  orgánicas de las unidades
actuantes

Para  comprender el  porqué
una  Unidad Helicópteros orgá
nica  en la  Brigada de Caballe
ría!  habría que  empezar por
justificar el empleo de una uni
dad  de helicópteros en el mar
co  de una gran unidad de Ca
ballería de entidad brigada. La
brigada  de Caballería es  una
gran  unidad elemental  de la
maniobra táctica y el hecho de
ser  independiente la dota  de

personalidad y espíritu propios.
Aunque  constituye escalón lo
gístico debemos tener en cuen
ta  que  sus  posibilidades  en
cuanto a recibir refuerzos, son
limitadas.

Tradicionalmente se ha con
siderado la Caballería, y la BRC
es  el mejor exponente, como el
Arma  de la información, la se
guridad y  el contacto, a lo que
se  puede sumar la protección
de  la retirada, el contraataque,
así  como la persecución y  ex
plotación del éxito.

Veamos,  pues, qué empleo
táctico  tendría una Unidad de
Helicópteros dotada de los me
dios óptimos para cubrir todo el
abanico de misiones de la Bri
gada  de Caballería,  dejando
claro  que la UHEL experimen
tal  a que hemos hecho referen
cia  al principio, no podría cubrir
todas ellas, sino tan sólo un nú
mero reducido, orientado espe
cialmente  al  reconocimiento y
la  información.

OFENSIVA
Como bien se sabe, la finali

dad  de un ataque es  la dismi

nución de la eficacia de la fuer
za  enemiga hasta que sea in
capaz  de cumplir sus propósi
tos1 retrayéndole la iniciativa y
la  voluntad.

Con  la ayuda de la  Unidad
de  Helicópteros, debido a  las
posibilidades que le proporcio
nan  las características de sus
medios, la Brigada de Caballe
ría  puede anticiparse más fácil
mente  al enemigo para lograr
la  iniciativa, adelantar la obten
ción  de información sobre la si
tuación y potencia enemigas, al
tiempo  que puede emplearse
como  un medio dinámico para
distraer  la atención del enemi
go  sobre el esfuerzo principal
propio, o como elemento fijante
para  restarle libertad de movi
miento  y maniobra. Asimismo,
puede  colaborar en acciones
para  privar al  enemigo de re
cursos  con los que  sostener
sus  acciones  o desorganizar
posibles  acciones  ofensivas
enemigas.

Esta Unidad de Helicópteros
resaltaría  las características
esenciales  de toda operación
ofensiva  llevada a cabo por la
Brigada  de Caballería,  a  sa
ber:  la  sorpresa, la  potencia
entendida  como la  aplicación
de  esfuerzos en lugares y mo
mentos determinados, sosteni
miento o cambio del ritmo tác
tico:  a la vez que ayudaría al
Jefe  de  la  Brigada a asumir
riesgos  calculados  a  la  hora
de  actuar (audacia) sin llegar
nunca a la temeridad.

ÁÓTUACIÓN EN    -

DIFERENTES TIPOS DE
OPERACIONESOFENSIVAS

En  un  recon po/miento  en
fuerza en el ámbito de la Briga
da,  realizado siempre en bene
ficio  del  planeamiento de las
operaciones futuras cuya finali
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dad  es la información sobre el
enemigo,  la ubicación de sus
posiciones  su consistencia y la
forma  de reaccionar de su dis
positivo defensivo, la UHEL po
dría fijar, atacar o retirarse, se
gún  la emplee el General Jefe
de  la Brigada de Caballería.

En  un ataque inmediato cu
ya  finalidad es la de anticipar-
se  al enemigo y  en el que se
requiere gran agilidad para re
ducir  el tiempo de preparación
e  incrementar la velocidad y la
audacia para conseguir oportu
nidad, es indudable que la Uni
dad  de Helicópteros sería de
un  gran valor.

Dentro de un ataque de de
sarticul ación enmarcado en una
actitud defensiva propia para in
terrumpir una futura acción hos
til,  durante la  organización o
concentración  de las fuerzas
enemigas, podría actuar como
parte del elemento desorganiza
dor  o fomar parte de los ele
mentos que exploten los resul
tados, en caso de tener éxito el
mencionado ataque.

En  un contraataque, también
enmarcado dentro de una ope

ración defensiva, para recuperar
el  terreno perdido y destruir o
bloquear las fuerzas contrarias
e  impedir el logro del propósito
de  su acción ofensiva, dado que
se  suele llevar a cabo con fuer
zas en reserva o por elementos
todavía  no empeñados, situa
ción en la que se podría encon
trar  la Ul-IEL. De la misma ma
nera, esta acción puede dar lu
gar a un cambio general de acti
tud  permitiendo a las fuerzas
defensoras emprender la ofensi
va,  en la que también puede in
tervenir la Unidad.

Un  empleo enmarcado en el
plan  de decepción propio seria
actuar  en los ataques diversi
vos,  con la finalidad de enga
ñar  al enemigo, confundiéndole
sobre  las verdaderas intencio
nes  propias, ya sea mediante
fintas  o mediante demostracio
nes,  según queramos provocar
reacciones enemigas o distraer
la  atenálón  sin  emplear  las
fuerzas  en combate, respecti
va mente.

La  Unidad de Helicópteros
proporcionaría a la Brigada de
Caballería, en el  caso de que

ésta  realizara  una  maniobra
ofensiva  envolvente o desbor
dante,  la suficiente rapidez pa
ra  atacar antes de que el ene
migo  reoriente  su  defensa,
adoptando  un despliegue en
profundidad y prestando aten
ción a sus flancos.

Ante  una fuerza  enemiga
desplegada  en un frente am
plio,  tomaría parte en los ata
ques  diversivos de los esfuer
zos  de apoyo de una maniobra
ofensiva penetrante.

En  las fases  de transición
durante  el  desarrollo  de  las
operaciones,  ya  sea  en  el
avance  para el contacto o  en
un’  combate de encuentro, al
ser  empleada como elemento
de  reconocimiento, podría eli
minar  elementos de reconoci
miento  enemigos y,  al  salvar
fácilmente  los obstáculos del
terreno,  contendría a las fuer
zas  enemigas avanzadas, pu
diendo llegar a obtener y  man
tener la iniciativa.

Hay que señalar que los heli
cópteros son muy vulnerables
a  una defensa aérea de baja
cota  medianamente montada y

‘loy  en día, los he!icóatoros son indísoensables



no  se  pueden enviar  a  van
guardia  pensando que tienen
una  protección equivalente a
los  medios acorazados. Por lo
tanto,  es muy importante la su
perioridad aérea propia, por lo
que  algunas acciones que he
mos mencionado anteriormente
de  una manera algo simplista.
no  son tan sencillas en cuanto
a  condicionantes de ejecución
se  refiere.

DEFENSIVA
Dado  que  las operaciones

defensivas  tienen como finali
dad  ganar  tiempo, mantener
una zona de terreno impidiendo
que  la ocupe el enemigo, produ

ciñe el mayor número de bajas y
pérdidas  posibles, distraer su
atención y economizar los me
dios  en beneficio de acciones
ofensivas posteriores; y, debido
a  que esta situación debe ser
transitoria como paso para obte
ner  las condiciones adecuadas
de  una actitud ofensiva con la
que  conseguir los resultados
decisivos deseados, no es muy
probable el empleo de la Unidad
de  Helicópteros. En la prepara
ción de la defensa se podría uti
lizar para misiones de reconoci
miento, en la interrupción para
engañar a las fuerzas de reco
nocimiento enemigas o para re
alizar algún contraataque, en la

concentración para ayudar a lo
grar  los efectos de masa preci
sos  o su empleo como medida
de  decepción para evitar las vul
nerabilidades  de  las fuerzas
propias que deban concentrar-
se;  puede dar flexibilidad al pro
porcionar  la posibilidad de un
cambio  de esfuerzo dirigido al
lugar donde elenemigo materia
lice su ataque. ‘

No  es normal que la Brigada
de  Caballería sea empleada en
una  defensa de zona. Dentro
de  una defensa móvil, la  Uni
dad  de Helicópteros podría lle
var  a cabo acciones de decep
ción,  desgaste por el fuego, ja
lonamiento,  etc., hasta que el

o
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nada que decir, ya que el movi
miento hacia retaguardia es sin
contacto  con el  enemigo, y  la
cobertura se  la proporciona la
fuerza  de protección o la uni
dad  superior, hasta que la fuer
za  de protección pasa a  reta
guardia, o incluso, las unidades
colaterales simplemente por su
posición relativa entre ellas.

escalón superior recupere la ini
ciativa y entre directamente en
la  explotación o la persecución.

Dentro  de la operación de
fensiva,  su actuación tendría
lugar  en la zona de seguridad,
a  no ser que constituyera una
reserva o parte de ella, con lo
que  actuaría en la zona princi
pal de la defensa.

OPERACIONES
RETRÓGRADAS

Dada  la  gran influencia de
estas  operaciones en la moral
de  las tropas propias, se habrá
de  estudiar con mucho deteni
miento el empleo de las unida
des subordinadas.

Dentro  de la  operación de
retardo, en la que se cede una
extensión  de terreno determi
nada  a cambio de tiempo, se

emplearían de manera general
unidades acorazadas pesadas,
siendo las unidades de helicóp
teros de ataque las que propor
cionarían apoyo de fuegos pre
cisos  y  a distancia, preferible
mente sobre los flancos.

En  una retirada, dependerá
del  jefe de la unidad que la eje
cute  si la UHEL forma parte de
la  fuerza de protección o de la
fuerza que se repliega. Si entra
dentro  de la fuerza de protec
ción,  al  poder  realizar  tanto
operaciones defensivas como
retrógradas  y siempre depen
diendo del concepto de la ope
ración  que tenga el jefe  de la
unidad, el empleo de la  UHEL
seria el que ya hemos reflejado
en  párrafos anteriores. Si, por
el  contrario, forma parte de la
fuerza  que se repliega, no hay

OPERACIONESNOBÉLICAS
Dentro del empleo de la Bri

gada  de Caballería en opera
ciones no bélicas, según el tipo
de  misión, la Unidad de Heli
cópteros funcionaría como una
unidad  más, pero teniendo en
cuenta las características y po
sibilidades de sus medios.

No  cabe duda de que si ha
blamos de su utilización en pla

-  nes de colaboración con autori
dades  civiles, la  UHEL poten
ciaría sobremanera su espectro
de  posibilidades.

En  operaciones de evacua
ción de personas, obviamente se
emplearía la Unidad si de eva
cuaciones de personal de la Bri
gada  se tratara, con la ventaja
de  realizarse en tiempo de paz y
la  consiguiente tranquilidad” de
no  estar pendiente de la seguri
dad que ha de mantenerse.

En  las operaciones de apoyo
a  la paz, en las que se incluyen

-)p  _4&•.h

Los  rusos también hacen un amplio
uso  de helicópteros en combinación

con  hjorzds acorazadas
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las  operaciones humanitarias,
la  integración de la UHEL a ni
vel  brigada o agrupación, au
mentaría enormemente sus ca
pacidades, especialmente en lo
relativo  a  reconocimientos,
evacuaciones,  logística, enla
ce,  ejercicio del mando y eleva
ría la moral del personal, al ver
se  respaldados por unos me
dios  de  evacuación sanitaria
más  rápidos. Aun cuando todo
ello  puede hacerse  con una
modalidad de “control táctico”,
se  perdería la seguridad y  ga
rantía  que da el  pertenecer a
una  misma unidad, así como la
cohesión y facilidad de procedi
mientos  que supone el adies
traniiento diario en el marco de
una  gran unidad.

LOGÍSTICA
Debemos partir de la premi

sa  de que es el Grupo Logísti
co  que existe  en plantilla,  el
que  da el  apoyo logístico a  la
Brigada de Caballería sin pen
sar  que la UHEL se vería invo
lucrada  de una manera plena
en  tareas logísticas, al ser en
su  concepción considerada co
mo  una unidad de maniobra
subordinada.  Por lo tanto, los
apoyos logisticos que se tratan
a  continuación, son muy limita
dos  y  de poca capacidad aun-

que  su importancia, ya sea por
la  oportunidad con la  que se
presten o el efecto sobre la mo
ral  propia, sea manifiesta.

La  brigada es escalón logís
tico  y su maniobra en este as
pecto  debe asegurar la conti
nuidad, adecuación y  suficien
cia  del apoyo logístico a la uni
dad,  teniendo  en  cuenta  la
gestión centralizada de los me
dios  de transporte para renta
bilizar  y  agilizar  su  empleo,
siempre con el objetivo de sos
tenerla  en los lugares en los
que  se  le haya asignado cum
plir  la misión y en los momen
tos  oportunos para ello.

El  cumplimiento de los prin
cipios logísticos (léanse econo
mía,  continuidad, oportunidad,
flexibilidad,  equilibrio y senci
llez)  permite que los apoyos se
realicen de una manera eficaz.
Sin  duda, la Unidad de Helicóp
teros  reforzaría a la Brigada de
Caballería en•çuanto al abaste
cimiento  y  personal se  refiere
(transporte y evacuación), den
tro  de la logística de consumo.
A  su vez, se aumentaría la ca
pacidad  para desarrollar algu
nas accioñes, dentro de ciertas
funciones logisticas:

En  la función logística perso
nal,  ayudaría si es necesario a
la  evacuación de no combatien

tes,  así como al reemplazo de
bajas y traslado de fallecidos.

En la función abastecimiento,
colaboraría en la realización de
suministros  muy específicos,
así  como en la evacuación de
algunos materiales muy concre
tos  y necesarios en un momen
to  determinado, siempre con la
limitación del peso y  del volu
men (equipamiento sofisticado).

La  función transporte sería
reforzada por el traslado de re
cursos, personal y  unidades ti
po  pelotón y, con limitaciones,
enlazaría las áreas terminales
con  los puntos de distribución
más avanzados.

Para terminar, y dentro de la
asistencia sanitaria, es eviden
te  su importancia en la evacua
ción de heridos y enfermos.

Como  vemos,  aunque  de
una  forma limitada, la Unidad
de  Helicópteros proporcionaría
un aumento de la capacidad lo
gística  de la Brigada, agilizan
do  y mejorando el desarrollo de
sus  funciones logísticas.

CONCLUSIÓN
Como hemos visto, la Briga

da  de Caballería Castillejos II
saldría  reforzada con la  inclu
sión en su orgánica de una uni
dad  de helicópteros, lo cual im
plicaría un todavía mejor resul
tado  en el cumplimiento de sus
misiones, ya,sean tipo, ya sean
atipicas, que el Mando pudiera
asignar a esta GU. Sólo la ex
periencia  nos permitiría cono
cer ventajas e inconvenientes a
considerar en l  futuro.

De  todas maneras, y como
reza el dicho: “El tiempo lo dirá’

Javier  Rico Hernández
Capitán. Caballería.

Cuartel General de la BRC
“Castillejos” II.
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POLONIA
EN  SU SITIO

EL FUTURO DE LAS           Por primera vez en su Ns-  Reino de Polonia en 1795-
FUERZAS ARMADAS        toria estatal, los polacos no   fue iniciada por los comba
POLACAS                 se sienten amenazados por   tientes polacos dirigidos por
ENELSIGLOXXI(1)         ninguno de sus vecinos pero,   Pilsudski. Estos,  luchando

Como parte de su proceso   como participes de una em-   durante la  Primera Guerra
de  normalización democráti-   presa nacional muy castiga-   Mundial al lado de Alemania
ca  y  de integración en las   da en la Historia, no descui-   y de Austria-Hungría hasta
instituciones europeas y oc-   dan configurar su Defensa   julio de 1917, supieron movi
cidentales,  Polonia, junto  a   sobre la doble base que su-   lizar a sus connacionales en

_______________ la Repúh  Che-  pone el sistema de seguridad  Francia y Estados Unidos an
ca,  concretó entre marzo y   colectiva que es la OTAN y el   te las negociacioñes de Ver-
abril  de 1999 su ingreso en   desarrollo de capacidades   salles que sancionaron el na
la  OTAN. Su candidatura pa-   operativas militares, coheren-   cimiento de la Europa de los
ra ingresar en la Unión Euro-   tes con unos objetivos estra-   pueblos, producida por la di
pea  es una de las más sóli-   tégicos nacionales claros (3).   solución de los imperios cen
das  y,  quizás,  la  de  más   Así, el presupuesto de De-   trales y del ruso.
transcendencia del proceso   fensa del año 1999 suponía     Una vez reestablecido y
de  ampliación y reforma del   el 851% del total del presu-   reconocido internacionalmen
proyecto de construcción de   puesto del  Estado  y  un   te el  Estado de Polonia, el
Europa. En palabras del Mi-   2’03% del Producto Nacional   Ejército polaco asumió las ta
nistro  de Asuntos Exteriores   Bruto, habiendo mantenido   reas de contención de la gue
polaco, el historiador Bronis-   similares proporciones en el   rra civil rusa -se llegó a pro
law  Geremek: “Los Estados   periodo 199 1-1999 según   poner la federación de Polo-
Unidos han proporcionado a   aparece en la Tabla 1(4).       nia, Lituania y Uórania- e, in
la  Comunidad Atlántica lide-   ________—                 mediatamente, de la invasión
razgo,  estabilidad y fuerza.   ANTECEDENTES:           de Polonia por parte del Ejér
Europa  necesita continua-   SUFRIMIENTO Y            cito Rojo.Ante las puertas de
mente  de un firme  anclaje   PATRIOTISMO             Varsovia en 1920, los pola
americano para su seguridad     No por  casualidad,  las   cos obtuvieron la primera y
y  crecimiento. Al tiempo, la   Fuerzas Armadas son la ms-   única victoria militar decisiva
seguridad  y  la prosperidad   titución estatal más prestigio-   de un ejército  europeo en
estadounidenses dependen   sa de Polonia. En rigor, la   confrontación directa con el
de  una Europa fiable y flore-   restauración estatal de 1918   poderío militar soviético. Po-
ciente” (2).                 -habiéndose extinguido  el   lonja no fue una excepción
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durante  el periodo de crisis
del  parlamentarismo liberal,
acosado  desde izquierda y
derecha, y conoció la instau
ración de un régimen autori
tarjo  entre 1926 y  1935 lide
rado  por  Pilsudski, bajo el
cual  Polonia establecería di
versos tratados de no agre
sión con la Unión Soviética y
la  Alemania nazi.

Sería  precisamente  la
alianza nazi-soviética -gesta
da  secretamente a partir de
junio  de 1938- la que acaba
ría  con la independencia de
Polonia y, durante decenios,
con  la pos ibilidad de estable
cer  un régimen democrático
estable.  Entre 1939 y 1945,
los  combatientE      cos, en
su  patria y en        dieror
mUestra de
de  un heroL,.,,,
parables. Así  sucei
defensa nacional fren
zis  y soviéticos en 1 9
tre  1940 y 19’
tencia en el ir
nia,  en las a’

marinos en todos los océa
nos, así como en las batallas
terrestres y aéreas de Fran
cia,  Reino Unido, Oriente Me
dio,  Norte de África,  Italia,
Bélgica, Holanda y  la propia
Alemania (5).

La  matanza soviética de
oficiales polacos en Katyn no
impidió la persistencia de un
acendrado patriotismo en las
unidades  militares polacas
constituidas bajo mando so
viético  a partir de 1944, de
las  que siempre desconfiaron
los  sátrapas comunistas. No
de  otro modo se expliqa tanto
la  decisión de Stalin de dejar
que  los nazis liqüidaran la in
surrección  de Varsovia sin
prestar el más mínimo apoyo
a  los sublevados,  como la
constante vigilancia del régi

el  Ejército regular el  gestor
de  la continuidad del Estado
polaco  durante la  crisis del
régimen comunista, sobrepa
sado  por el movimiento So
lidaridad  (7). Su caída final
se  pi’odujo en junio de 1989
cuando  unas elecciones li
bres  dieron  paso a un Go
bierno apoyado por Solidari
dad  y dirigido por el  demó
crata cristiano Tadeuz Mazo
wiecki.  En cierto sentido, fue
en  Varsovia  antes que  en
Berlín  donde el  patriotismo
de  un pueblo, ayuno largo
tiempo de libertades de toda
índole -y con él, su Ejército-,
consigdió liquidar el comunis
mo.•

POLONIA EN LA OTAN
Diez  años después; ‘Polo

nia  cumple todos los requisi
tos  institucionales y oolíticos
exigidos por los alia
facilitar  su plena mt’
en  las  estructura
OTAN. La
cesivos  gobi

a
-—a

-e

men  comunista en Polonia
sobre el Ejército regular a tra-
vés  de la accjón de la policía

ca  y de unidades para
ares  del propio Partido
unista’  (6). Paradójica

mente, a partir de 1981.. seria



;1]

Tabla 1
Evolución de los presupuestos del Ministerio de Defensa polaco en relación con el PIB

y  el presupuesto del Estado entre los años 1991 y 1999;0]

El  incremento del presupuesto del
Ministerio de Defensa como parte
del  presupuesto del Estado, es
debido a la limitación progresiva
de  los cometidos financiados
directamente por el presupuesto
del  Estado.

cha  e izquierda ha facilitado
que  Polonia haya alcanzado
una  estabilidad y desarrollo
económico  relativo, mucho
más eficaz empresarial y so
cialmente que el logrado por
otros  paises del viejo Pacto
de  Varsovia.

Pese a la reducción de ni
veles de fuerza a que llevó Ja
aplicación en Polonia del Tra
tado  de Control  deArmas
Convencionales, la. prófunda
reforma  de  las  misiones
constitucionales y de la es
tructura  de mando delas
Fuerzas  Armadas  polacas
para que respondieran a las
pautas demb’tráticas de ges
tión  -con supeditación plena
de  los militares al poder civil
electo-, ha reforzado el poder
de  las Fuerzas Armada, po
lacas  durante  las  negb
ciaciones con la OTAN-Para
el  análisis estratágíco del pa
pel  que Polonia puede de

sempeñar  en  la  ,4jja
Atlántica,  es importairijeil
hecho de que, .dtv Qtç4 del
Tratado  4+2 pbciq.ue  se

concretó  la  modalidad  de
reunificación de Alemania, en
el  territorio de la extinta RDA
no  pueden desplegarse de
forma  permanente unidades
militares,  navales y  aéreas
plenamente operativas.

Por  otro  lado,  Polonia
mantiene fronteras terrestres
con  Bielorrusia, UcSHí  y44-
tuania, arco de tensión larva-’
da  en,.Qjque Rusiwz4.,.
corieT exclave de Kalinijigra
dci  (lavieja  KünisSberg)
que  aségr.l  Kremlin el
control, spt*eS  Báltico y so
bre  sus hiktnmediatos  veci
n6:  occidSfltles. No por ca
sualidad, Pófonia ha partici
padd”actívarnénté en ladefi
nición de las relaciones espe
cíficas de la OTAN con Ucrá
nia y Rusia. Significativamen
te,  en palabras de la analista
Grazyna Bernatowicz, los es
fuerzos  de cooperación re
gionaL tienen un marco espe-.

-ak  
ÓS  “d& itr  Bá#W6en el..qué

participan Estados miembros
de’la  UriikintdVdpea y $ses

asociados con ella, así como
miembros y futuros miembros
de  la OTAN, países neutrales
y  Rusia” (8).

LOS  PROGRAMAS DE
MODERNIZACIÓN

Dentro  del mateo présu
puestario establCya séñala
do,  durante estos años de
preparación pare engreso
en  laOTAN,  la prioridøe
IáÍ  FuerzáMr.madaspÑacas
ha  sid  conseglr la interope
rabilidad coo,,los pdises deja
Ali  Pararcllo, han estar
blecido  la hp8logaa,dé
.procedimientdy  medioe
gestion de sus rnanabs y uni
dídéS  rriifltres,  han adapta
do  a las normas aliadas las
infraestructuras  militares
existentes, así como el dise
ño  y apliación  de diversos
programas de modernización
de  sus sistemas de combate
y  logísticos. Para los polacos,
S
modernización de sus Fuert  -

8,51%  t

8,50% IL
7,50%

6,50%

5.50% ir    6,72%

4,50%  —J-
3,50% ji
250%  2,25%

3%

1,50%

1991    1992

7,66%

247% 2,43% 2j8%

7,65%

7,88%

2,29%  2,27%

8,14%

2,22%  2,03%

1998    19991993 1994 1995 1996    1997

% del P16

% del presupuesto del Estado
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adiando una estre
‘ación  con daneses

y  aiar  iia  en el entorno del
Mar Báli  y con británicos y
estactbunidenses en general,
Polonia ha preparado dos ba
ses  aéreas, dos navales y

-.    dos logísticas para apoyar las
operaciones de la OTAN. En
etp  proceso se ha logrado
una  sustancial mejora en la
coordinación de los sistemas
de  reconocimiento, se han
establecido  las prioridades
pat’a  la reconstrucción de su
iistema  de defensa aérea -en
el  que es candidato para su
adquisición  como principal
medio  de  combate  el  EF-
2000- y  logrado una mínima
capacidad de integración de
las  unidades de la Armada
pólaca  en grupos navales
tácticos de la OTAN (9).

EL EJÉRCITO
DE TIÉRRA POLACO

:-‘t  EnA993,  el%oronel  Mi
‘X& chálsi  -a la són  Jefe de la

6a  Brigada, deAsalto  Aéreo
8osabowskti.10)-  justificaba
así  la presióñ a que sometía
a  su GU en su, entrenamien
to:  El  tiempo’ de los lobos

ser  que v9epa en Eu
ropa, el diadé ma’nana, por lo
ijÜe  hayQjre estar vigiiaRies’

-‘tU).  Ya b  esas fechas,das
planificadores de la  Defensa
polaca estudiaban la viabili
dad  de integrar sus elemen
tos  de mando y control con
los  de los países ved nos per
tenecientes a la OTAN (12).

Para  el Ejército de Tierra
,pg!aco, revistió ePedal  ir

Europa (SACEUR), en 1994,
por  el que la financiación del
Cuartel  General del Mando
Aliado  de Fuerzas Terrestres
de  Schleswig-Holstein y Ju
tlandia  (LANDJUT,  en  su
acrónimo  inglés)  pasaba a
ser  plena responsabilidad de
ambos  países. En los cinco
años  siguientes, todo el es
fuerzo de negociación del ET
polaco  de cara a  la integra
ción desu  patria en la Alian
za  Atlántica, se dirigió a lo
grar su participación en dicho
Cuartel General Principal de
la  OTAN. La Historia de Polo
nia  y, en general, de la gue
rra  en la región señalan que
el  éxito de un esfuerzo te
rrestre  principal, focalizado
en  la defensa de las lineas
naturales  definidas por  los
cursos  fluviales de orienta
ción  norte-sur, depende de
las relaciones de amistad/hos
tilidad  establecidas tanto al
Oeste como al Este, determi
nadas  por el dominio sobre
los  Sudetes y  los Cárpatos
en  el  interior del continente,

sin  olvidar las posibilidades
de  flanqueo anfibio que pro
porcionan las costas de ese
“mar  cerrado por estrechos
y  penínsulas” que es el Bálti
co (13).

Ante  la inminencia del in
greso de Polonia en la Alian
za  Atlántica, en julio de 1997
se  firmó el acuerdo tripartito
por el que se creaba el Cuer
po Multinacional del Nordeste
(MNC  NE), ampliación del
anterior  LANDJUT, de cuyo
Cuartel  General pasarían a
depender la División danesa
desplegada en la península
de  Fredericia, la j4  División
alemana con sede en la ciu
dad  de Neobrandenburg y la
12  División polaca ubicada
en  Szczecin. Tras una inten
sa  negociación a cargo de un
grupo  de trabajo constituido
por  los tres paises, en sep
tiembre de 1998, se decidió
firmar  una convención sobre
el  MNC NE por  la  que  su
Cuartel  General se estable
cía en la citada ciudad polaca
deSzczecin.

‘nr;1]

Tabla II
Estimación de costes del Ministerio de Defensa polaco

para el programa Integración en la OTAN
y  Modernización de las FAS polacas 1998-2012;0]

(Precios deM998
en  miles de PIN)
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1

Las razone:que llevaron a
iecisión ¡ío sólo suponen

____  de  la frontera
Alemania y Polonia so-

re la”tMea .Oder-Niesse. NoLy casualidad en la elección
una  ciudad, el “Paris del

Norte”, cuyo puerto fluvial so
bre  dj  Oder se ha benefi
cia  del incremento del tráfi
co  ercial entre todos los
‘azuts”  europeos desde
1989;!dudad  llamada Sedi
nurj  por los latinos, Stettin
porfios  alemanes y cuna de
la zarina de todas las Rusias,
Catalina lIla  Grande.

Pendiente la ratifitación de
esa  Convención por parte de

47

los  tres  Parlaméntos  na
cionales, dentro del proceso
de  ampliación y reforma de la
OTAN,  su Cuartel General
queda  configurado como se
muestra  en el  Organigrama
MNC ME. Se establece la ro
tación de los puestos de Co
mandante, Comandante Ad
junto y Jefe del Estado Mayor
entre  los Oficiales Generales
de  los tres países, los cuales,
según  las misiones asigna
das  a sus respectivas depen
dencias,  proporcionan  en
tiempo de paz los 130 milita
res  y  25 empleados de su
plantilla,  susceptible de ser
incrementada  hasta  300

hombres y mujeres en tiempo
de  emergencia (14).

Las  misiones fundamenta
les del MNC ME son:

Participar y asegurar la dé
fensa colectiva del territorio
de  los  miembros  de  la
•OTAN:incluyendo la defen
sa  de Dinamarca, Alemania
y:polonia  en el  marco del
artículo  5° del Tratado de

Washinton.
•  Contribujr  al  logro de  Ips

objetivos de la gestión mul
tinacional  de crisis,  inclu
yendo  lás operaciones de
apóyó a la paz.

•  Ejercer el  mando y control
sobre operaciones humani

xx T<6  p:;çtJ  16
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xx
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tarjas, de rescate y de auxilío
ante los desastres.

El  ET polaco, una vez lo
grado  este objetivo político-
estratégico,  establecido por
los  sucesivos gobiernos na
cionales, debe acometer una
ulterior y decisiva fase en su
proceso  de homologación
con el resto de las fuerzas te
rrestres de la OTAN. No hay
duda de que hoy, los mandos
y  soldados polacos están al
día en cuanto a procedimien
tos  OTAN de toda índole. Pe
se  a la adquisición de siste
mas  C41 en grado suficiente
para cubrir las mínimas nece
sidades  de coordinación en
el  ejercicio del Mando OTAN,
el  resto de lgs Sistemas para
la  guerra terrestre en dóta
ción  siguen siendo, en gran

-  medida,  los  heredados del
periodo de dominio soviético.

De  especial relevancia pa
ra  el futuro desarrollo del ET
polaco  y  su coordinación
operativa con los aliados se
rá  la renovación de medios
de  combate blindado, de alta
movilidad táctica y  de apoyo
logístico  operativo. Acaso,
visto  el perfil de las operacio
nes  implícitas en las misio
nes  del MNC NE, una de las
piezas clave será la sustitu
ción del parque aeromóvildel
ET  polaco.A tal respecto, es
muy  significativa la decisión
de  suspender el  desarrollo
del helicóptero de ataque Hu
zar, diseño autóctono basado
en  la vieja tecnología soviéti
ca, optimizada con el concur
so  de la empresa israelí IAl.
No  lo es menos el anuncio, a
renglón seguido, de la alian
za  entre la empresa italiana
Agusta  y  la  polaca  PZL

Swidnlk para proponer la ad
quisición y fabricación en Po
lonia del sistema A-129 kw
gulec,  compatible  en  sus
susbaistemas de fuego con
los  sistemas “pesados” esta
dounidenses y capaz, en teo
ría, de acometer operaciones
de  mantenimiento de la paz
(15) con, un presupuesto más
económico.

Con todo, el principal patri
monio de los polacos en su

contribución a la OTAN es la
profesionalidad, entendida en
‘su  sentido más profundo, de
sus  militares, sean estos de
carrera,  de empleo o de re
cluta ciudadana.

ESPAÑA Y POLONIA,
POTENCIAS
COMPLEMENTARIAS

‘Ci? relaciones entre Espa
ña y Polonia se han reforzado
en  los últimos años. Ambas



naciones son dos potencias
medianas  en el.seno  de la
OTAN. Sus respeS1as ubica
ciones  geográficas son cla
ves  para el desarrollo de las
misiones que el nuevo con
cepto estratégico de la Alian
za  prevé y para  a definkión
de  la  Identidad Europea de
Seguridad y Defensa. La na
tural  aspiraciÓn de Polonia a
ingresar en la Unión Europea
tiene  uno de sus más :éólidos
apoyos  en la que setia  su
aportación a la Política Exte
rior y de Seguridad Común.

La  candidatura polaca al
ingreso en la UE plantea, al
menos,  tantas expectativas
de  beneficios derivados de la
cooperación  mutua pomo
problemas  en la  redistribu
ción  de los fondos estructu
rales  y de cohesión. En los
ámbitos rural y minero, en el
desarrollo de la industria de
la  alimentación y de elabora
ción  de materias primas de
origen  orgánico e,  incluso,
en  la  industria  pesada se
púeden  encontrar escollos
para  la buena sintonía politi

ca  existente entre España y
Polonia.

Sin  embargo, en los ámbi
tos  urbanos, de la prestación
de  servicios y de la industria
de  alta tecnología hay com
plementariedad de intereses
y  por tanto, un enorme po
tencial de intercambio. Tóme
se  corno ejemplo:él hecho de
que  para  el  periodo  1998-
2002, Polonia aspira a lograr
su  inclusión en el sistema in
tegrado civil y militar de ges
tión  del espacio aéreo euro
peo. La obtención del contra-
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das  con este proceso, están  polishworld.com7nato/
las  vigentes prioridades mili-  speech/address5html
tares  polacas para potenciar  pg.2. de 2.
sus  sistemas de reconoci-  3. Muestra de la firmeza po-
miento y de guerra electróni-  laca, dispuesta a asumir
ca,  siendo muy similares los  daños parciales para man-
requerimientos de España y  tener viable su seguridad,
de  Polonia en sus respecti-  fue la expulsióñ el  20 de

enero  de 2000 de nueve
empleados de. la Embaja
da  de la Federación Rusa
en  Varsovia por haber de
sarrollado  actividades de
inteligencia que uexcedían
los  cometidos de su esta
tuto  diplomático”. En con
trapartida,  Moscú decretó
la  expulsión de nueve di
plomáticos de la Embajada
de  la República de Polonia
en  los dí
análisis
cuestión
ki  “Tinker
Spy.  Th
group  o
mats  fr

to  VAFORIT para el control
del  tráfico aéreo en Alema
nia,  por parte de la empresa
española INDRA en colabo
ración con la estadounidense
Raytheon, supuso un impor
tante  incentivo para que las
autoridades  polacas hayan
tomado  en consideración la
aportación  que la  industria
española  puede realizar en
ese  campo, iniciada  en la

mización  de los siste
•má

vos programas de renovación
de  sus sistemas de control
de  tráfico marítimo con base
en tierra y aerotransportados.

A  más largo plazo’ nuevas
prioridades como las señala

s  para el ET polaco en pá
los  anteriores, permiten

entrever que la posibilidad de
afianzar los intereses comu
nes  de España  y  Polonia
tente  al futuro, se basan en
ia  identidad de sus principios
éticos  en la acción política



racaidista polaca al mando
del  general  Sosabowki
mantenían una huelga de
hambre en sus acuartela
mientos del Reino Unido,
exigiendo ser lanzados so
bre  laçapital polaca en au
xilio  de los insurrectos, di
cha  GU polaca cerró en
Normandía la bolsa de Fa
laise resistiendo -hasta em
plear  in extremis para fre
nar’los  asaltos terrestres
del  21 de agosto, sus uni
dades de carros MA (vease
ilustración del carro antiaé
reo  Crusader ltI..AA MK II,
http:// www.mo-rnoney.com
IAFV-news/crusaa . htm .)-

todo  intento  alemán de
romper  el  cerco.  Véase
John  Keegan. Seis Ejérci
tos  en Normandfa, Cap. VII
“Un  Campo de Batalla Po-  8.
laco”, pgs. 327-371. Edicio
nes Ejército. Madrid. 1990.

6.  Compensando esa situa
ción  en lo que toca a las
cosas del alma, durante la
dominación  comunista
siempre existieron capella
nes  castrenses en las uni-  9.
dades regulares.

7. Tras el  golpe de Estado
que en 1981 pareció poner
fin  a la resistencia cívica
de  Solidaridad, el gobierno
militar  del  general Jaru
zelski inició un proceso de
reforma  del  Estado que
paulatinamente abrió paso
a  las negociaciones que
condujerón al  inicio de la
transición  polaca hacia la
democracia, en tanto que
se  desactivaba la  perma
nente  amenaza de inter
vención  soviética. En es
largo  periodo, la  ea Divi-  
sión  Pomerana de Asalto
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Aéreo  (6  DPAE) bajo el
mando del general Manan
Zdralka,  recibió el  apodo
de  “Circo de Jaruzelsky”.
Este  sobrenombre provie
ne  de la suposición de que
la  División, que era fiel a la
jerarquía  del  Ejército, se
emplearía como contrape
so  en cualquier disputa in
terna  polaca que implicase
un  intento,  por  parte  de
una  facción concreta del
Partido Comunista poíco
y  del aparáto de seguri
dad,  de llevar a cabo un
golpe  contra Jaruzelsky.
Stevenj  Zaloga y James
Loop.  Tropas de Elite del
Antiguo Bloque Soviético.
Ediciones  del  Prado/Os
prey Military. Madrid, 1994,
pgs. 45 y 46.
Grazyna Bernatow.icz: The
priorities  of Poland’ s Fo
reign Poiic  Copyright Em
bassy of Pland at UK. Do
cumento  no oficial, s.  F.
http//www.polishworld.
com/polemb/english/po
landfp.htm. pg 6 de 6.
Hay que anotar que los bu
ques cazaminas de la cla
se  Segura, fabricados por
la  E.N Bazán en Cartage
na,  son candidatos para la
renovación de tales siste
mas por parte de la Arma
da  polaca. Asimismo, los
nuevas aviones de trans
porte táctico :CASA C295,
susceptibles de desarrollo
para  la realización de fun
ciones  de patrulla mariti—
ma,  de  guerra  ASUW y
ASW, y  de  plataforma
EW/IECM, podrían resultar
de  alto interés para el con
junto de las Fuerzas Arma-
das polacas.

10.  Esta GU es heredera de
la  6  DPAE y su denomi
nación homenajea la me
moria del ya citado gene
ral  Stanislaw Sosabowski
(véanse las notas 6 y 4,
respectivamente).

11. Ives Debay: La 6  Briga
da  de Asalto Aéreo. De
fensa,  n°  189,  enero
1994, Madrid, pg. 30.

12.  En lo que sigue, la fuente
documental  de informa
ción  básica y de los so
portes gráficos que se ci
tarán  es la página elec
trónica  del Ministerio de
Defensa Nacional polaco,
dedicada al Cuerpo Multi
nacional  Nororiental
httn://www. wp.mil.pl/sczecinstr.html.

13. No  se  ha  demostrado
otra cosa desde las cam
pañas de GustavoAdolfo
de  SueciTduratea
Guerra  de  los  Treinta
Años  hasta las ofensivas
del  Ejército soviético en
1944-45.

14.  Cabe señalar que el  ET.
polaco,  persiguiendo los
mismos  objetivos  na
cionales mantiene opera
tivos  sendos batallones,
respectivamente  con el
ET.  de Lituania y el  ET.
de  ljcraniá.

15. Polonia: multimillonarios
gasøs  aéreos, Defensa,
n261,  enero 2000, Ma
drid,pg.,  63 y  nota  de
prensa  de 09/11199 en
www.augusta.com

Jorge  Aspizua Turrión
Analista de

Asuntos de Defensa.



Las  Operaciones
de  Apoyo  a

Autoridades  Civiles
INTRODUCCIÓN

Cada  vez con mayor profu
Sión se  puede observar, en el
contexto  internacional, el em
pleo  de medios militares para
paliar los daños producidos por
catástrofes naturales. En deter
minadas situaciones estos han
sido,  incluso,  los  únicos que
han  podido  ser  empleados,
bien  por la escasez de recur

ción  geográfica. La capacidad
militar,  hasta  hace  algunos
años susceptible de ser emple
ada  como elemento exclusiva
mente  bélico, ha pasado a te
ner una nueva vertiente no béli
ca  o humanitaria.

Aunque  la  misión  de  las
Fuerzas  Armadas se encuen
tra  claramente determinada en
la  Constitución española, des-

el  Ejército de Tierra ha colabo
rado,  en tiempo de  paz, con
las  autoridades civiles en las
situaciones  de  catástrofe  en
que  los medios dependientes
de  aquéllas -bomberos, ambu
lancias, hospitales, etc- han si
do  insuficientes.

El  potencial militar, al servi
cio  de los intereses nacionales,
también  debe  ser  tenido  en
cuenta en tiempo de paz y, por
tanto,  ha de ser susceptible de
ser  empleado en aquellas si
tuaciones  que se  consideren
de  tal interés.

La  base del actual marco le
gal  al respecto puede situarse
a  principios de los años ochen
ta,  con la publicación de la Ley
Orgánica 6/80, habiéndose ge
nerado  abundante legislación,
a  partir de  entonces, en rela
ción con la Protección Civil.

Sin  haberse establecido una
clara  diferencia entre los con
ceptos  pefensa Civil y  Protec
ción  Civil,si es cierto que se ha
avanzado notablemente en su
aplicación  pudiendo decir que
ambos son admitidos en la ac
tualidad  por  la  mayoría de los
paises de nuestro entorno, con
un  amplio desarrollo de organi
zaciones y procedimientos; to
do  ello para conseguir una pla

sos  de la zona o por su situa-  de  los más remotos origenes

El  EL ha colaborado en tiempo de paz con las autoridades civiles en las catástrofes
en que los medios dependientes de aquellas han sido insuficientes
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nificación detallada y una ma
yor  implicación de las FAS., lo
que  requiere una mayor coordi
nación de éstas con las organi
zaciones civiles.

SITUACIÓNACTUAL
Como hito importante y en la

línea de potenciar todo lo relati
vo  a la Defensa Civil, la Directi
va  de Defensa Nacional 1/96
señala en su tercera directriz la

-   acción de “potenciar la estruc
tura de Defensa Civil”, asignan
do  en la definición de la estruc
tura  básica del  Ministerio de
Defensa, la función de gestio
nar  la participación ministerial
en  la Defensa Civil y coordinar
la  de los demás departamentos
a  la Dirección General de Polí
tica de Defensa, creándose con
esta  finalidad dentro de ella, la
Subdirección General de Coo
peración y Defensa Civil.

Pero todo este procedimiento
no  estaba recogido en un ade
cuado  marco doctrinal y,  por
consiguiente, estos apoyos se
seguían entendiendo como co
laboraciones y  no como opera
ciones militares. Hasta que en
1996 la Doctrina para el Empleo
de  la Fuerza Terrestre las defi
nió  e incluyó dentro de las ope
raciones no bélicas, estando ac
tualmente incluidas en el mismo
grupo en la segunda edición de
dicha Doctrina (1998).

El  Ejercito de Tierra, en  un
afán de ir más allá en el campo
de  la Protección Civil, conside
ró  que además de las estructu
ras  y relaciones existentes, era
necesario  editar  la necesaria
normativa y así, a principios de
1998  se  emitió la  Instrucción
General 2/98 Colaboración con
Autoridades Civiles, donde se
recogía  el procedimiento y  la
casuística que podía producir,
así  como las formas de apoyo

a  prestar. En este sentido se
establecía  la diferencia entre
colaboración  y  cooperación,
siendo  la  primera un conjunto
de  acciones que suponían el
empleo de medios militares en
beneficio  directo de la  pobla
ción,  autoridades  u organis
mos;  y  la segunda, acciones
concretas, limitadas en tiempo
y  espacio, sin consideración de
operación militar.

A  pesar de todo,  el  citado
marco doctrinal tampoco las de
sarrolla con detenimiento de for
ma  que únicamente se cuenta
con una somera referencia que
dista mucho de ofrecer suficien
tes  parámetros para dibujar to
dos los aspectos necesarios.

Entendemos que es necesa
rio  detallar algunos aspectos
de  estas operaciones con dos
claras  finalidades. La primera
para  contar  con el  necesario
soporte  normativo que las en
cuadre  en  lo que  respecta a
sus  principios de empleo y  ca
racterísticas esenciales. La se
gunda  para que aquellos que
las  deben desarrollar, cuenten
con  la mínima teoría al respec
to  de forma que no suponga un

arranque desde cero cada vez
que  se  emprende una opera
ción de estas características.

PRINCIPIOSbEMPLEO
Al  estar enmarcadas, como

hemos dicho dijo, dentro de las
operaciones no bélicas, inicial-
mente  deberían serles de apli
cación los principios que se in
dican  para éstas. No obstante,
la  esencial diferencia  de que
las  operaciones de apoyo a au

.a  uoctrina para el Empleo de la F
definió e incluyó las diferentes formas
de colaboración dentro de las
operaciones no bélicas
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toridades civiles se llevan a ca
bo  en territorio  nacional y el
resto lo son en el exterior, hace
que  algunos de ellos tales co
mo  legitimidad, perseverancia
o  restricción, tengan una apli
cación  muy limitada en estas
operaciones.

Por  consiguiente,  ¿cuáles
podríamos  establecer  como
principios de empleo de estas
operaciones?

Seguridad:  Tal y  como lo
entiende  la Doctrina, es siem
pre  de obligada consideración,
si  bien la referencia al derecho
de  autodefensa no tiene razón
de  ser, puesto que la operación
se  realiza en territorio nacional.
El  riesgo de la fuerza empleada
no  estriba en as acciones hos
tiles  que pueda sufrir, sino más
bien  en la ejecución de tareas
para  las que las unidades em
pleadas  no estén específica
mente  preparadas como extin
ción de incendios, etc. La segu
ridad  debe se motivo de cons
tante  atención por los mandos
de  las unidades, en el sentido
de  emplear las fuerzas de for

ma  concreta en aquellas misio
nes  para las que estén entre
nadas.  En otro caso, y  debido
únicamente a este principio, se
podrá prestar una colaboración
sin  que ello suponga implica
ción  directa en las labores en
cuestión.

Objetivo:  Al igual que en el
resto de las operaciones, el ob
jetivo  deberá estar claramente
definido  y ser alcanzable. Los
diferentes  mandos deben fijar
objetivos  adecuados y asegu
rarse  de que contribuyen a la
convergencia de esfuerzos con
otras  unidades, autoridades u
organismos, para conseguir las
metas propuestas.

Unidad  de  esfuerzos:  Los
mandos de las unidades cum
plirán los cometidos asignados
por las correspondientes autori
dades  civiles; las estructuras
de  mando integrarán las activi
dades  de todos los elementos
que  operen en el área. La uni
dad  de  esfuerzos se alcanza
no  sólo realizando los cometi
dos  asignados, sino también y
más  importante si cabe, bus-

cando un clima de cooperación
más  que de autoridad, ya que
la  imprevisible  evolución  de
acontecimientos hace que más
que  órdenes concretas en de
terminadas situaciones, única
mente  se tenga un objetivo fi
nal  o un propósito a alcanzar.

Oportunidad:  El  inicio de
estas  operaciones debe  res
ponder  a la solicitud de la co
rrespondiente autoridad civil. El
retraso  en la ejecución puede
traer  consecuencias difícilmen
te  previsibles en algunas oca
siones. Así pues, es imprescin
dible  desencadenar la opera
ción  en el momento y lugar so
lid,tados.  La rapidez  de res
puesta será, en muchos casos,
la  clave del éxito.

Economía  de  Medios:  En
tendida no ya como el necesa
rio  empleo de los mínimos me
dios  necesarios, principio gene
ral  por otra parte, sino también
como el empleo de los medios
adecuados. La concurrencia de
múltiples  organismos, organi
zaciones  y  administraciones
hará que los medios presentes
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en  zona sean muy diversos y
dispersos,  por lo que no sólo
se  requiere emplear los míni
mos,  sino aquéllos que sean
necesarios  y permitan, en  la
medida de lo posible, la intero
perabilidad entre ellos.

Flexibilidad:  Capacidad de
adaptarse  a las imprevistas y
cambiantes situaciones que se
pueden producir durante el de
sarrollo de las operaciones. Es
te  principio debe observarse
igualmente durante el  planea
miento civico-militar.

CARACTERÍSTICAS DE LAS -

OPERACIONES
Todas  las operaciones que

realiza  el Ejército de Tierra tie
nen  sus características especí
ficas.  En lo que se refiere a las
de  apoyo a autoridades civiles,
es  conveniente indicarlas, ya
que  se separan, en cierta medi
da,  de  la  línea  general  que
puedan seguir tanto las bélicas
como las no bélicas.

Así,  podemos señalar como
matices  diferenciadores o ca
racterísticos los siguientes:

Detallada  Planificación:
Aunque los medios militares no
pueden  ser  asignados  a los
distintos planes civiles de Con
tingencia,  no es  menos cierto
que  la elaboración de éstos úl
timos  necesita al menos en su
fase  más activa, el concurso de
aquéllos. Es necesario, por tan
to,  que durante la elaboración
de  los correspondientes planes
civiles,  las autoridades corres
pondientes cuenten con la pre
sencia  en este equipo de pla
neamiento de un representante
militar, para que la futura cola
boración se estructure sobre la
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base de los medios disponibles
en  el ámbito territorial y las po
sibilidades reales de apoyo con
las que se cuenta. De esta for
ma,  el plan emitido responderá
a  la realidad de medios a em
plear  y su activación no supon
drá,  en modo alguno, una soli
citud imposible de atender.

Procedimientos  Muy Entre
nados:  El paralelismo entre las
administraciones civil y  militar
debe  hacerse converger en al
gún  punto del recorrido, de for
ma  que el conocimiento mutuo
en  al ámbito territorial (local y
autonómico)  y  la  actuación
conjunta  y  concurrente sean
los  principios que predominen,
permitiendo además de contac
tos  continuos, establecer una
guía  común de actuación que
esté, si no consensuada, sí sea
lo  suficientemente conocida y

haya  sido  experimentada en
ejercicios  compartidos, lo que
hará que se consoliden los pro
cedimientos de actuación y sir
van  para hacerlo en una única
dirección  y  empleando  una
misma terminología.

Empleo  de  Medios  Inter
operables:  La interoperabili
dad  de los medios es una ca
racterística muy importante en
estas  operaciones. La concu
rrencia  de multitud de medios
pertenecientes a diferentes or
ganismos,  puede llegar a difi
cultar  la colaboración más que
a  facilitarla. La necesaria inte
gración  de  personal y  medios
en  diferentes  estructuras  de
mando, requiere medios intero
perables,  especialmente en lo
referente a medios de enlace.

Control  del Espacio Aéreo:
El  gran impacto social de una

catástrofe  demanda, general
mente,  un empleo significativo
de  medios de transporte espe
cialmente  aéreos.  Una parte
substancial de los mismos sue
le  pertenecer a medios de co
municación social por la impor
tante  repercusión informativa
de  estas  situaciones,  lo  que
puede  llegar a producir satura
ción,  especialmente del espa
cio  aéreo. Esto puede compli
car  el  uso de los transportes
aéreos  que normalmente  se
emplean  para traslado a zona
de  equipo  de intervención, pa
ra  evacuación o para reconoci
miento.  Es necesario, casi im
perativo, llevar a cabo un ade
cuado  control del espacio aé
reo  próximo, de forma que se
pueda  desarrollar la operación
y  emplear los medios necesa
rios  con garantías de éxito.
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Apoyo  Psicológico  a  las
Fuerzas  Intervinientes:  Hasta
ahora ha sido normal el apoyo
psicológico a las victimas direc
tas  de  la catástrofe  o a  sus
más  cercanos familiares.  Se
siente  la necesidad de prestar
este  apoyo, asimismo,  a  las
fuerzas intervinientes, toda vez
que  en determinadas ocasio
nes  la intervención súbita, el
estado  de las victimas y otros
aspectos pueden conducir a la
fuerza  a un nivel de estrás que
repercuta en sus capacidades.
Las estructuras operativas que
se  puedan constituir, necesita
rán  incluir en sus unidades su
bordinadas  este apoyo espe
cialmente en terremotos, inun
daciones y desastres donde se
presuma  un considerable nú
mero de víctimas.

Intervención  Súbita:  El de-

sencadenamiento imprevisto de
estas  situaciones hace que la
intervención no pueda, general
mente, ser planificada con deta
lle  ni se disponga del tiempo de
adaptación suficiente. La súbita
intervención requiere disponer
de  unos planes de contingencia
adecuados  para  que  la  res
puesta  por parte del  Ejército,
sea  rápida, eficaz y progresiva.
Es  necesario  disponer  a tal
efecto de la localización exacta
de  los paquetes de capacida
des  que se pueden ofrecer en
cada momento, así como de los
adecuados mecanismos de mo
vilización  de los mismos para
que  se puedan emplear con la
deseada oportunidad y flexibili
dad, en su caso.

Información  Continua:  De
be  entenderse  en  un  doble
sentido. De una parte, es nece

sano  disponer de la  informa
ción  necesaria sobre la evolu
ción de la situación, lo que per
mitirá adaptar las estructura de
fuerza  que se haya podido cre
ar  para la operación a la evolu
ción  de la situación. De otra, se
podrá mantener la corriente in
formativa externa que este tipo
de  operaciones conlleva, bien
por  la cadena. propia del Ejerci
to,  lo que no será normal, bien
por  la  misma cadena interna
que  alimentará a la de las auto
ridades civiles

CONCLUSIONES
La  actuación del Ejército de

Tierra en labores de Protección
Civil,  enmarcada como opera
ciones de apoyo a autoridades
civiles, responde a un concepto
teórico  al  formar  parte  sus
campos  de actuación, de una
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parte  concreta de la  Defensa
Nacional; a una obligación mo
ral, derivada de la propia Cons
titución; y a un imperativo legal
contemplado en una abundante
legislación.  Por ello, la actua
ción  de las unidades militares y
del  personal militar  en estas
actividades está absolutamente
respaldada  legalmente  y  se
concibe en todos los casos co
mo  una operación militar a to
dos los efectos.

Esta  colaboración se entien
de  tanto en el ámbito de estruc
turas  organizativas como en el
planeamiento. En lo relativo a
estructuras, con la presencia de
representantes de la cadena de
mando en los distintos niveles
de  la estructura civil, desde el
más alto nivel hasta niveles infe
riores de la cadena de coordina
ción y dirección de las operacio
nes;  presencia que se completa
con una necesaria relación insti
tucional en todos los niveles

Aunque el marco legal actual
es  suficiente para llevar a cabo
estas operaciones, debe ser ac
tualizado y  adaptado a la dis
persa  normativa que existe en
los  distintos ámbitos de la Ad
ministración  -local, provincial,
autonómica y nacional-, ya que,
en  ocasiones, la diversidad le
gislativa y de planes, así como
de  organismos intervinientes di
ficulta  las relaciones,  lo  que
puede  llegar si no a perjudicar,
si  a impedir optimizar el apoyo
que el Ejército puede prestar.

Deben  definirse  perfecta
mente  las  competencias  de
cuantos  intervienen en este ti
po  de operaciones, siendo fun
damental  un perfecto sistema
de  mando y control para lograr
la  coordinación más estrecha
entre  los diferentes  organis
mos.  Pero, sobre todo, se  ha
de  designar, y tiene que quedar

claro  para todos los que pue
den  participar en ellas,  quién
ejerce  el  mando  único  que
siempre será civil.

Para  conseguir la adecuada
coordinación entre la cadena de
mando civil y militar, se deberán
destacar oficiales de enlace a la
estructura  que  establezca  el
mando único. Estos oficiales se
integrarán  fundamentalmente
en  la sala de seguimiento de
crisis  o en la de coordinación
operativa y, si es posible. en el
gabinete  de información. Aun
en  el caso de que no participen
inicialmente unidades militares,
es  conveniente la presencia de
un  representante  del  Mando
Regional  o Zona Militar en el
puesto de mando civil o centro
de  coordinación operativa que
se  pudiera organizar para facili
tar,  en su caso, la intervención
de  unidades o medios militares
o  bien determinar el  nivel de
alerta  que permita su moviliza
ción progresiva.

La  necesidad de actuar con
la  prontitud de respuesta y efi

cada  que las situaciones de
emergencia  requieren,  exige
establecer una corriente comu
nicativa  entre las cadenas de
mando civil y militar en un senti
do  amplio, no reducida sólo a
las de carácter oficial sino com
plementada con una estrecha
relación institucional que facilite
el  conocimiento mutuo y la uni
dad  de doctrina en aras de una
mayor  eficacia del  empleo de
las  FAS. Esta relación deberá
ser  provocada por los mandos
militares en caso de que no se
inicie por parte de la estructura
civil, considerando siempre que
las  FAS constituyen un recurso
más con el que cuenta la autori
dad  civil para hacer frente a un
situación de emergencia. Para
la  cadena de mando militar, es
ta  coordinación supone estable
cer  una serie de estructuras,
procedimientos y  planes capa
ces de responder de forma rápi
da  y  eficaz a una solicitud de
colaboración ante una situación
de  emergencia, huyendo de la
improvisación. Para poder de-
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sarrollar  este planeamiento es
imperativo el  conocimiento de
los  planes civiles de emergen
cia  y, en todo caso, establecer
un  catálogo de medios milita
res,  capacidades y  plazos con
los que las FAS podrán respon
der en caso necesario.

Es  imprescindible tener ac
tualizado, de forma permanen
te,  el catálogo de capacidades
de  las unidades desplegadas
dentro  de una Región o Zona
Militar  para facilitar su empleo
huyendo de la improvisación en
una  situación donde la urgen-

cia  será la  forma más normal
de  presentarse aquella.

En  el planeamiento específi
camente militar, que como toda
operación militar tiene que  se
guir  los  procedimientos  re
glamentariamente  estableci
dos,  se habrá de  considerar
que  no se deben especializar
unidades en este tipo de opera
ciones ni asignarlas a un deter
minado  plan. Por el contrario,
se  procederá a una activación
progresiva de unidades en fun
ción  de sus características y de
las  requeridas por las misiones

encomendadas, primando los
criterios de rapidez de interven
ción y proximidad al lugar de la
emergencia.

Se  debe tener presente que
la  rapidez de respuesta y la efi
cacia  son los parámetros que
han  de primar al actuar en si
tuaciones  de emergencia, por
lo  que el  planeamiento previo,
así  como la actualización y  el
ensayo de los procedimientos y
estructuras establecidos serán,
en  la  mayoría de los casos, la
clave del éxito.

El  Ejército de Tierra, en un
afán de ir más allá en el campo
de  la Protección Civil, conside
ra  que, jndependientemente de
las  estructuras y relaciones ya
existentes y  aun en los casos
en  los que no exista grave ries
go  de calamidad pública, deter
minados medios militares pue
den  ser puestos a disposición
de  las autoridades civiles en
provecho de la sociedad y para
coadyuvar de este modo a un
mejor  conocimiento  y a  una
mejor  comprensión de la labor
de  las FAS por la población. En
el  mundo actual y con la actual
concepción de globalidad que
está afectando a nuestra socie
dad, este campo de íntima coo
peración entre las estructuras
civil  y  militar es imprescindible,
ya  que todos somos uno y de
bemos actuar conjuntamente.

Virgilio  Sañudo Alonso
de  Celis

Coronel. Infantería. DEM.

Pedro  Trujillo Álvarez
Comandante. Infantería. DEM.

Salvador  Cuenca Ordiñana
Comandante. Infanteria. DEM.

César  Sáenz de Santamaría
Comandante. Infanteria. DEM.
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Cuentan  las crónicas ue  a fi
nales  del  siglo  pashdo recibió
un  Regimiento  la  visita  de  un
General.  En un momento deter
minador  éte  preguntó qué  tipo
de  servicios  desempeñaba  la
tropa.  Epreguntado”  de lorma
automática  y  sin perder tiempo
contéstó:  “Mi  General  se de
senipeñan  os  siguienJes ¡ervi
cios  Cabd de Cuartel, Cabo de’
Guardia  y  Refuerzo, Cuartelero,;
lmaginara,  Fatiga,  Guardia  y
Refuerzo.,.!’ El General  ó los
ojos  y  pusó cara de des  r
to  cuanp  escuchó. la  p.,.  ra
tiga.  Se hizo  un gran  silencio
SÓlO  roto por la voz del General
que  dijo:  “Deffnanie  usted  Fati
 ga”.  No  hubo  réspuesta  No

cuenta  esta crónica de la.épóca
qué  ocurrió  después, si  iLguien
intentó  definir  dicha palabra
•  Al  enterarme de esta historia

(ño  sé si  ockjrrió realmente) me

puse  manos a  la ohm y  removí
cielo  y  tierra  para intenta  dar

4’i    algo de luz  a Sa  deftnición  de
/  •;.    Fatiga. Todos sabernos que Fati

ga  es aquel Arfilleo  quédesem
peña  laboresde  Fimpiez  en el

-         corn.edoçde tropa, por el  espa

-   do  & tiernjfode yn día;  :  -

1

1

El  Servido
de  Fatiga:
Notas  de
Léxico  Milftar

-
sCrvicio
rlor,  y  er
recía  1
por -  —

‘--y,-,

-ar  de’ Come
mativa  ia

abra.  Me  iba
do  cuando,  agot

nocbcho,  por fi
StØt.a  del  Re”

el  Set4ltio  ptri’
mie,flbí  de ÁÉtir

opér  SM. el  Rey
H82.  El tex
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Se  traiaba  de  relacionar  la
palabra  een el  servicio. Consul
tados  Rflfamentos,  Ordenanzas
Géneras,  Manuales,  Enciclo
pedias,  etc.  no encontraba res
puesta.  Cierto  día  revisando la
Enciclopedia  ilustrada [urope-  S
Americana  Espaa  Cilpe,  en
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CULTURA

ros  Primeros y  los condecorados
con  la  Cruz  de San Fernando,
exceptuándose  además en  los
Regimientos  de  Campaña  los
Conductores.

Art.  241.  Este  servicio  se
nombrará  de un día para otro y
se  leerá a la hora designada.

Art.  242. Vestirán de primera
puesta y con traje de trabajo.

Art.  243. Siempre que tengan
que ausentarse del dormitorio  lo
harán  con  conocimiento  de su
Superior,  y  podrán salir  a paseo
si  hubiera concluido  sus faenas
y  no los necesitasen el Furriel y
el  Sargento 1.

Art.  244.  Estarán a 4s  inme
diatas  órdenes  del  Cabo  de
Cuartel;  pero cumplirán  cuanlas
les  dieren el  Furriel, Saótd
Semana y  Superiores; debiendo
de  dzk Óçpocicriiento deeftts  al
Ca.bo’de ttarteL

de
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rán  a los Cuarteleros a la limpie
za  del  dormitorio,  y  sacarán
siempre  y a cualquiera hora que
fuera  preciso la basura.

Art.  250.  Las mantas y  capo
tes  que  se hayan  entregado la
tarde  anterior  a  los de Servicio
fuera  del cuartel, serán recogidas

los  Fatigas a la hora designa
cM,  cuidando de reconocerlos y
dar  cuenta del estado en que los
reciben  al  Comandante  de  la
Guardia  y  luego  al  Cabo  de
Ctiartel,  al que deberán entregár
selos  limpios  y  doblados.  Con
iguales  formalidades  recogerán
las  mantas de los arrestados en
la  prevención y camas de los su-

sentarán  al  Cabo encargado de
llevar  la  comida,  si  estuviese
nombrado  o  al  Sargento de  la
Guardia  de  Prevención,  para
poder  salir  del  cuartel  a llevar
los  ranchos; se presentarán a  la
llegada  a  las guardias o puestos
a  los Comandantes  de ellas  o
Sargento,  si  es de Oficial,  a fin
de  que autoricen la entrega a los
individuos  del  rancho y  efectos
que  conducen.

Art.  252. Al  regresar al cuar
tel,  después de haber llevado el
rancho,  devolverán  limpias  las
ollas,  fiambreras y  cucharas al
ranchero  y  al  Cabo de Cuartel,
explicando  a este lo  que  perte
nece  a cada uno:  »-,
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Ortega  Qu&b  L
Sargento 1. Artillerfa.
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ARMAMENTO,  MATERIAL  E  INFRAESTRUCTURA

La  llegada del  Centauro al
inventario  del ejército español
supone  cubrir  la  carencia  de
acorazados de reconocimiento
que  se dejaba sentir en nues
tras  Fuerzas Aunadas.

La creciente participación en
operaciones  de paz,  por una
parte, y la integración en unida
des  multinacionales, por otra,
han  ampliado notablemente los

escenarios  de actuación  de
nuestras fuerzas lo que obliga
a  disponer de unos medios no
sólo adecuados para actuar en
muy  diversos ambientes y te
rrenos,  sino también similares
a  los de otras fuerzas europe
as  en aras de facilitar el apoyo
logístico y  conseguir una inte
roperabilidad  cada vez  más
amplia.

LA NECESIDAD    —- ___

En  este sentido, la inequívo
ca  vocación de proyección ex
terior  de nuestras Fuerzas Ar
madas hacia patente la necesi
dad  de contar con un vehículo
de  combate moderno, dotado
de  gran movilidad estratégica y
táctica,  con gran potencia de
fuego  y alto grado de  protec
ción,  capaz de apoyar median
te  el fuego a otros elementos
más  ligeros en una amplia ga
ma  de misiones.

La  conveniencia de que se
tratase de un vehículo fabricado
por  alguno de los paises inte
grantes de la QTAN y la UEO y
que  estuviera en servicio en su
Ejército, es una de las razones
que  ha llevado a decantarse
por el Centauro. La prospección
del  mercado  y.los  estudios
comparativos entre los vehícu
los  que cumplian los demás re
quisitos  operativos -entre los
que  cabe mencionar una alta



movilidad táctica, arma principal
estabilizada que le permita dis
parar en movimiento y alta fiabi
lidad  técnica-, son otros facto
res que han contribuido a adop
tar  este modelo como elemento
principal  para operaciones de
reconocimiento y seguridad.

RUEDAS!  CADENAS
Aunque  la vieja  disyuntiva

persiste  y  hay razones para
abogar  por ambas soluciones,
en  este caso, se optó por la so
lución  ruedas debido,  entre
otras  razones, a la necesidad
de  que fuera un vehículo aero
transportable  (1), tuviera una
gran  autonomía y  contará con
una potencia de fuegos similar a
los carros (2).

En  realidad,  el  Centauro
puede  considerarse un “carro
sobre ruedas” puesto que tiene
la  misma potencia de fuego,
gran  movilidad todo terreno y
suficiente  protección en cual
quier ambiente.

El  hecho de tratarse  de un
vehículo de origen italiano (Ive
co-Fiat-Otto Melara) en servicio
en  sus Fuerzas Armadas -y por
tanto,  en EUROFOR-, que em

plea  munición estandarizada
OTAN de 105 mm, facilita la in
teroperabilidad en misiones de
carácter multinacional y garanti
za  un mantenimiento, apoyo lo
gístico y asistencia técnica co
mún  con el Ejército italiano, lo
cual tiene gran importancia dado
el  pequeño número de vehículos
(22) adquiridos por el momento.

El  Centauro ha intervenido
en  operaciones  de  manteni
miento  de la  paz en Somalia,
Bosnia-Herzegovina, Albania y
Kosovo con notable rendimien
to.  Su actuación en ambientes
tan  diversos(3) es  otro factor
que  ayala sus posibilidades.
Por  último, el estar concebido
como una familia de vehículos -

contracarro, reconocimiento ar
mado, transporte de personal o
vehículo de combate de Infan
tería,  todos ellos sobre el mis
mo  chasis- permitirá, si se esti
ma  oportuno, disponer en un
futuro  de un medio versátil  y
polivalente que facilitará la lo
gística y reducirá los costes de
mantenimiento

CAMPODEACTUACIÓN
La  Fuerza de Acción Rápida

(FAR), como punta de lanza de
las  fuerzas terrestres, será la
que  contará en el Regimiento
de  Caballería “Lusitania” n° 8
con  los primeros vehículos de
combate Centauro para realizar
misiones  de reconocimiento y
seguridad en las diversas situa
ciones en que pueda verse in
volucrada.

Otras  misiones  que podrá
cumplir serán defensa contraca
rro,  apoyo de la acción median
te  el fuego y, en general, consti
tuir  una potente y ágil reserva.

NOtAS
1.  Puede  transportarse  en

C13OR, desmontando algu
nos elementos de su interior.

2.  Utiliza la misma munición que
los  carros Leopard y M60, in
cluidas  HEAT -T M107 y la
nueva APFSDS Mlii.

3.  Puede actuar en climas des
de  3O0  a +44°.

4.  Garantiza protección balísti
ca  contra 12.70 AP a 600 m.
en  360° y  contra  20 AP a
1.000m. en +12°.

A.  P. M.



CARACTERíSTICAS  PRINCIPALES
PESO  (en orden de combate): 27.250 Kg.

TRIPULACIÓN: Cuatro hombres (jefe de carro, tirador,
sirviente/operador radio y conductor).

MOVILIDAD:
—  Velocidad máxima: 105 Km./h
—  Autonomía: 600 Km.
—  Pendiente máxima: >  60%
—  Inclinación latera!: >30%
—  Radio de giro: 9 m

MOTOR: Iveco 6V turboalimentado 382 Kw (530 Kw
a  2.300 r.p.m.)

CAJA  DE CAMBIO: ZF automática con cinco
velocidades hacia delante y dos
marcha atrás

SUSPENSIÓN:
—  McPherson hidroneumática independiente en

las  ocho ruedas con tres ejes de dirección
(1°, 2° y 4°)

—  Neumáticos con sistema centralizado de
presión.

—Transmisión: Independiente 8 x 8 en forma
de  1-1’ en los laterales de la barcaza.

POTENCIA  DE FUEGO:
—  Cañón: 105/52 Otto Melara
—  Ametralladoras: Dos MC 42/59 de 7.62
—  Lanza fumígenos: Ocho de 76mm
—  Dirección de Tiro:

-  Jefe de carro: Visor panorámico
estabilizado! visión nocturna 1 R.

-  Tirador: Visor estabilizado, cámara térmica
de  visión nocturna y telémetro láser.

PROTECCIÓN:
—  Casco de acero.
—  Blindaje pasivo adicional y SPALL-LINER (4).
—  Sistema NBQ.
—  Sistema antifuego.

CONCEPTOS ESPECIFICOS:
Motor en la parte frontal en compartimento

separado
—  Transmisión en form’  de “FI” en los laterales

de  la barcaza que permite:
-  una silueta más baja
-  mejor protección para el conductor
-  mejor estabilidad todo terreno y en el tiro.
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SREBRENICA
(The  Srebrenica Affafr, Leopold
SCl-IOLTZ, SALUT, Mar.2000)

Hay  ocasiones en que los
soldados tienen que elegir en
tre  honor y muerte, por un lado,
y  deshonor y  vida, por el otro
L-1  una de  estas  fue  la  de
Sbrenica,  Bosnia, en julio  de
1995”  La revista sudafricana,
tan  cercana por razones senti
mentales al  Ejército holandés,
resume  la triste  tragedia  de
Srebrenica que recientemente

ha  sido analizada a fondo.
En  resumen, lo que pasó fue

que  el general Morillon puso un
batallón holandés en Srebreni
ca,  enclave en territorio serbio,
a  fin de proteger a miles de re
fugiados musulmanes. El 11 de
julio  de 1995, el general Mladic,
Comandante en Jefe serbio en
Bosnia, advirtió al teniente coro
nel  Karremans, Jefe del bata
llón  holandés, que eligiese en
tre  morir con los musulmanes o
quitar su batallón de enmedio y

vivir.  Hay videos que muestran
a  Karremans implorando por su
vida y la de sus tropas.

Pocos  días después ataca
ron los serbios y arrollaron rápi
damente la resistencia musul
mana.  Los holandeses se reti
raron  a su base en las afueras
de  Srebrenica sin ofrecer resis
tencia  e,  incluso,  echaron a
unoa  5.000 musulmanes que
pretendían refugiarse en ella.

Los  serbios reunieron a  los
musulmanes  en  la  plaza del
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pueblo y los separaron en dos
grupos: uno de mujeres, viejos
y  niños y  otro de hombres en
edad  militar. Al  primero lo ex
pulsaron  de Srebrenica para
que  se fuese a pie a las líneas
musulmanas  más cercanas,
que  estaban a  unos 120 Km.
Durante el camino fueron hosti
gados,  atracados, violados, y
asesinados.  Algunas mujeres
se  ahorcaron. A los otros 7.000
los  llevaron a las afueras de
Srebrenica, les hicieron exca
var  fosas  y  los  masacraron.
Solamente escapó un puñado.

Todo  esto ocurrió a la vista,
o  al oído, del  batallón holan
dés,  que  no  intervino.  Poco
después, el batallón fue trasla
dado a Croacia.

El  batallón holandés estaba
en una situación muy expuesta,
aislado y  lejos de las restantes
fuerzas  de Naciones Unidas.
Solo contaba con 400 hombres
con armas ligeras. Pese a sus
desesperadas  peticiones  de
apoyo aéreo, el general francés
Bertrand Janvier no las conce
dió  por temor a represalias ser
bias.  Las órdenes de Karre
mans eran ambiguas: La ONU
le  ordenaba proteger a los mu
sulmanes, pero su Gobierno le
decía que no hubiera bajas. Así
que  al final tuvo que elegir en
tre  sacrificar vidas de sus hom
bres  en. una situación táctica
sin  esperanza, para defender a
una gente que no le importaba,
o  cerrar los ojos y seguir vivo.

Además de otras considera
ciones,  l  revista sudafricana
se  plantea la cuestión de si los
serbios  habrían atacado si se
les  hubiera dicho de forma ine
quívoca que iban a resistir has
ta  la  última  bala y  el  último
hombre. Mladic, que tiene agu
do  sentido político, pudo haber
retirado el farol.
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“Srebrenica es  una mancha
en  el  prestigio  de  Naciones
Unidas y del Ejército holandés.”
En  consecuencia,  el  Ejército
sudafricano tiene que aprender
varias lecciones:
•  “No enviar tropas sin órdenes

claras.  Órdenes contradicto
rias  como las que tenía Ka
rremans dan mal resultado,

•  No poner tropas en situación
peligrosa  diciéndoles que no
tengan  bajas. Las operacio
nes cuestan vidas. Si los polí
ticos  no quieren pagar este
precio político, mejor quedar-
se  fuera.

•  No enviar fuerzas insuficien
tes  para la misión.

•  Dejar claro a los mandos que
es  inaceptable  volver  con
deshonor”.
Una  situación como Srebre

nica  le pudo (y aún puede) pa
sar  casi a cualquiera, y entraña
graves  responsabilidades para
todos.

CITAS DE ROUSSEAU
(Démystification de la démocra
tio,  Editorial, RMS, 2/2000)

La  revista militar suiza en len
gua francesa dedica su editorial
a  la democracia y  cita a Juan
Jacobo  Rousseau: “Si hubiera
un  pueblo de dioses, se gober
naría  democráticamente. Go
bierno tan perfecto no conviene
a  los hombres”. “e  tomar el tér
mino  en  todo  el  rigor  de su
acepción, jamás ha existido ver
dadera  democracia, ni existirá
jamás. Va contra el orden natu
ral que el mayor número gobier
ne  y el menor sea gobernado”.

Según este editorial, incluso
en  la época más idealizada de
los  “Landsgemeinde” (Conce
jos  abiertos), un pequeño nú
mero imponía su voluntad a los
reunidos; lo cual dicho por una
pluma  suiza, donde la  demo

cracia  tiene ochocientos años
de  solera, tiene cierto valor: “La
ventaja de la democracia no es
el  gobierno de la mayoría, sino
la  oportunidad de  relevar las
elites  y la  posibilidad de con
frontar ideas”.

SOBRE  ARTILLERÍA
(Qn  Arti/!ery,  Bruce  1. GUD
MUNDSSON, Praeger, West
port,  Connecticut, 1993.)

En  los últimos dos años han
pasado  por mis  manos unos
quinientos de los libros profe
sionales  más importantes de
esta  década. Como es un au
téntico  privilegio, procuro infor
marles de los que juzgo indis
pensables -es decir, de los que
me  hubiera gustado leer en la
Academia y no cuarenta años
después-.

Bueno,  pues éste (Qn Arti
llenj  de Gudmundsson) es uno
de  los libros verdaderamente
importantes y”no sólo para arti
lleros, sino para todo aquél que
quiera tener una idea clara de
por  qué las cosas -la orgánica,
las armas y el fuego- han llega
do  a ser como son; cómo la or
gánica, el material y los proce
dimientos  se  influyen mutua
mente; y cuáles son los proble
mas de empleo actuales y futu
ros.  Se trata de un libro corto,
175  páginas de letra grande y
clara en formato más o menos
A-5,  que además se deja leer y
que  tiene la cortesía de dar el
doble nombre (francés e inglés
o  alemán e inglés) de los térmi
nos  tácticos a fin de evitar ma
los  entendidos.

El  libro se centra en la evolu
ción  paralela de las artillerías
francesa  y  alemana desde la
guerra franco-prusiana a nues
tros  días, pero esto no significa
que  las trate exclusivamente (los
cañones de infantería y los mor-

teros  están ampliamente trata
dos, así como la artillería soviéti
ca  y  la americana), sino que el
autor se ha centrado en lo que
otro  clásico (Field Artillery and
Firepower de Sheldford Bidwell
y  Dominik Graham) había deja
do  insuficientemente tratado.

El  lector español puede en
contrar  aquí el origen de algu
nos conceptos -‘la Artillería con
quista, la Infantería ocupa”, ba
rrera móvil, plan de fuegos, cen
tro  coordinador de fuegos de
apoyo- que están enraizados en
nuestra cultura del fuego y que,
sin  embargo, tuvieron su origen,
su  desarrollo y, de creer a Gud
mundsson, su senectud.

El  libro comienza con la arti
llería  de la guerra franco-pru
siana,  sigue con la evolución
duránte la 1 Guerra Mundial en
la  que lo más importante es el
tránsito  del cañón; el proyectil
de  balines “shrapnell” (no co
nozco  la traducción exacta es
pañola)  y  el fuego  directo  al
obús; el mortero y el fuego indi
recto;  sus enseñanzas de en
treguerras, tomadas especial
mente de Bruchmüller; y el em
pleo  táctico, original y  lleno de
iniciativa  de los alemanes du
rante  la  II Guerra Mundial. Si
gue  luego Corea, la artillería
ATP  (Fuller  decía  ya  en  los
años  30 que la artillería remol
cada  estaba  obsoleta)  y  los
lanzacohetes múltiples; el estu
dio  del fuego en las guerras en
tre  árabes e israelíes; la evolu
ción  de estos últimos en el em
pleo de la artNlería; así como la
influencia y  limitaciones de los
proyectiles guiados.

El  libro es muy bueno y val
dría  la  pena traducirlo  y di
fundirlo muy extensamente. No
insistiré en ello a la vista del re
sultado de otras recomendacio
nes  anteriores, pero para que
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no  se pierda del  todo, no me
resisto a recoger este extracto
del  diario de operaciones del
jefe  de uno de los batallones
de  artillería de  la  P  División
Acorazada, la de Rommel, du
rante las seis semanas entre el
Mosa y el Canal en la campaña
de  Francia: Primero mandó el
fuego  de sus baterías enmas
caradas  en lo alto de la orilla
del  Mosa; luego dirigió perso
nalmente fuego de contrabate-
ría  desde  un montón de  es
combros cerca de Lille, en res
puesta  a la petición de apoyo
de  una división de infantería
que  no era la suya; llevó luego
su  unidad  en  aproximación,
campo a través, formado como
si  fuera  una  unidad  Panzer.
Desde esta formación, rechazó
un  ataque de tanques británi
cos  que los habían tomado por
unidad  acorazada y  destruyó
15  de ellos. Más adelante, or
ganizó una “brigada de bombe
ros”  con cuatro tractores y cua
tro  obuses de 105 para contra
atacar  a  un grupo de  carros
franceses.  Finalmente hizo de
observador avanzado. Para re
dondear  la idea de empleo, el
propio Rommel, Jefe de la divi
sión,  hacía también de obser
vador avanzado.

SIMULACIÓN Y TEORÍA
(Simufation el théorie, Philippe
RICHARDOT, RMS 2/2000)

“A  fines del siglo XX surge
en  el mundo occidental la reali
dad  virtual, en otros términos,
la  simulación. Ya sea aplicada
a  la industria o a los juegos de
video,  la simulación informática
está determinada por un mode
lo  teórico. El arte militar, practi
cado  rara vez y amenazado de
olvido,  no puede perpetuarse
más  que por libros (teoría)  y
ejercicios (simulación),”

El  articulo de la revista mili
tar  suiza que comienza así, ha
ce  un recorrido desde los tiem
pos clásicos hasta hoy. ¿Sabía
usted que “taktika” era el infor
me  escrito donde recogían los
espartanos las enseñanzas de
cada batalla? Richardot recoge
muy interesantes noticias sobre
el  origen de los deportes, de la
palabra  “ejército”, de los ejer
cicios  prusianos, el juego de la
guerra,  los simuladores, el Mi
les  y  el  Combat  Simias  y  la
prospectiva.  Una ancha gama
de  asuntos que valen la pena.

COMBATE URBANO EN LA
II  GUERRA MUNDIAL
(Urban Combatin World WarIl,
Cap.  Ken CASEY, Armor Nov
Dec,  1999).

Cinco densas páginas de es
te  número de Armor están de
dicadas a estudiar el desarrollo
teórico  del combate en pobla
ción  en la doctrina norteameri
cana, a partir del FM 100-5 de
1941  que establecía claramen
te  que había que evitar las ciu
dades,  propuesta  razonable
pero difícil de llevar a cabo. Los
sucesivos reglamentos y artícu
los  de  revista publicados du
rante  la guerra, iban recogien
do  la creciente experiencia nor
teamericana frente un enemigo
correoso,  experiencia que en
último  extremo puede sinteti
zarse en “combate interarmas”.

Pero  además de estos pre
supuestos teóricos, el autor ex
pone  tres casos reales con de
talle  suficiente  para hacerse
idea  y extraer enseñanzas: La
batalla de Brest, que se libró a
fines  del verano de 1944 entre
el  VIII Cuerpo de Ejército norte
americano,  con unos 50.000
hombres y la defensa alemana
del  general Ramcke, con unos
30.000; el combate de la Com

pañía  F del 2° Batallón del 23°
de  Infantería, para ocupar un
cementerio  defendido por los
alemanes;  y  la  batalla  de
Aquisgrán que, aunque no es
taba  prevista, se  debió a que
los  americanos creyeron no te
ner  fuerzas  suficientes  para
contener  a  sus  defensores
mientras continuaban el ataque
a través del Rhin.

‘Unas  cuantas lecciones de
éstas  conservan un aire nota
blemente  familiar  [...J Con la
población mundial en continuo
aumento, industrialización y ur
banización,  el Ejército nortea
mericano se encontrará antes o
después con un gran combate
urbano”.

LA BATALLA DE CRETA,
MAYO DE 1941
(La  bataille  de  Créte,  mai
1941(2),  Br. Jean Della SAN
TA,  RMS, 2/2000)

Este artículo narra brevemen
te  el desarrollo de la operación
con  el dominio inglés del mar y
el  alemán del aire. Unos 13.000
alemanes se enfrentaron a unos
42.500  soldados aliados. Las
bajas alemanas fueron terribles:
los  paracaidistas fueron caza
dos  en vuelo; los planeadores
se  estrellaban o caían al  mar;
muchos de los 160 aviones de
transporte sobre la zona colisio
naron, la mitad de los .Junker se
estrellaron. En el aeródromo de
Malena  tuvieron que enterrar
1.300 soldados en tres días. La
Marina  británica hundió todos
los  transpc*tes navales alema
nes.  El momento critico fue la
noche del 21 al 22 de mayo, en
que  los errores del mando britá
nico  difundieron el espíritu de
derrota.

J.S.T.
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LITE  RATU RA

LA  DEFENSA 2000
3drid. 2000.
ibro
DO

una
‘edad
ñalar
lad  del mundo de hoy.
estratégico representa la si-

mundo y se orienta hacia tres
31 mediterráneo, el atlántico

cialmente,  el europeo al que
)ertenecemos tanto  Forma individual como colecti
a,  en un ambiente de especial cooperación.

‘Destaca en el libro la consideración de imprescindi
ble que tiene la acción conjunta, en especial en un esL’
cenario dominado por las  tecnologías de la informa
,ión y las comunicaciones, por los sistemas de armas
Je  mayor alcance y precisión, así como por la propia
lovilidad  estratégica que se preconiza.

amada  a la disuasión y  prevención de conflic

LA PAZ: UN DIFÍCIL CAMINO
Javier Rodríguez.
Asociación Cultural Santiago. 1999

El  libro recoge las experiencias vividas por cuatro
cántabros, repito cuatro españoles de Cantabria cuyos
nombres no hacen el caso durante un viaje a BiH entre
el  28 de mayo y 4 de junio de 1998 al objeto de cum
plir  sobre el terreno los objetivos de un viaje anterior,
realizado en la Semana Santa de 1997, y entregar una
importante cantidad de dinero, material, alimentos y
ropa, recaudados y recogidos en Cantabria a través de
múltiples actividades y  gracias a la generosidad de
particulares, empresas e instituciones.

La  descripción pormenorizada del quehacer diario
podría parecer repetitiva pero no es así, en BiH nada
es  igual aunque todo sea parecido: a destrucción, la
falta  de agua, luz y alimentos determinan la actividad
diaria  de sus habitantes para subsistir; circunstancias
que  no podrían superar sin la ayuda de las fuerzas in
ternacionales. Y así nos encontramos con las tropas
españolas que, haciendo gala de su buen hacer, están
dejando su impronta allí por donde van. Como ejemplo
tenemos esa Plaza de España en Mostar y su monu

tos,  así como una respuesta proporcionada plantean
una estrategia militar acorde con los tiempos.

El  paso definitivo a la profesionalización se explica
con  detalle! aunque creemos que a adecuación presu
puestaria no responde a las realidades sociales tanto es
pañola como europea. Una política lógica de armamento
a  nivel nacional y comunitario garantizará, si así se aco
mete, el éxito en la modemización de los Ejércitos.

La lógica escasez de recursos obliga a una raciona
lización y  reducción de las estructuras organizativas,
como  queda reflejado en el texto con una claridad de
ideas que entendemos razonable. Asimismo, es muy
importante la definición de estructura de Mando Opera
tivo  que garantiza la acción qonjunta de las FAS y per
mite  la interoperabilidad con los mandos tanto atlánti
cos  como europeos. También señala lo acertado de la
creación de un Centro de Inteligencia de las FAS.

Subraya  como objetivo importante, impulsar un
marco financiero estable sin altibajos y desde luego re
alista  que evite las incertidumbres presupuestarias y
cree  una esperanza de mejora en las estructuras y
unidades de los Ejércitos.

El  libro, en suma, marca el camino a la esperanza y
abre -si no en todos los casos, sí en un gran número
de  ellos- la posibilidad de alcanzar en la primera déca
da  del siglo XXI, las metas señaladas para situar a las
FAS y a España en el lugar que les corresponde entre
los  paises de nuestro entorno.

P.  R. y.

mento a los caídos en donde queda
constancia de la sangre española
vertida en pos de la integración de
las  distintas etnias que constituyen
ese pais de la antigua Yugoslavia.

El  autor está perplejo ante la ac
tuación de nuestros soldados. Debe
ser  porque no nos conoce; si nos co
nociese, sabría que tanto en a gue
rra  como en la paz, nuestros hom
bres  desarrollan un importante es
fuerzo, en permanente vigilia para la
construcción de la paz, derrochando siempre como dice
en  el prólogo el general Pitarch, vocación de servicio,
profesionalidad y entusiasmo en el cumplimiento de la
misión encomendada.

Pero el libro es también un canto a la esperanza, un
deseo de paz para esos pueblos cruelmente maltrata
dos.  No es una entelequia, es posible y buena prueba
de  ello son esas flores que crecen en las ruinas: de
ben  extenderse, sólo hay que disponer de buena vo
luntad. La paz empieza ahora.

O.  C. P.
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EL CALOR DE UNA HUELLA
Guadalajara: ochoaños  la Academia de Infantería.
Salvador Toquero  rtés.
Ayuntamiento de G  adalajara. Guadalajara. 2000.

El  Ayuntamiento de Guadalajara ha querido rendir
un tributo de gratitud a la Academia de Infantería “por
el  magisterio ejercic  sobre la sociedad de Guadalaja
ra  y  muy en espeøki sobre su juventud” y, al mismo
tiempo,  recordar la “huella’ dejada en la ciudad en
aquellos tiempos dificiles de la posguerra.

La  vinculación de Guadalajara con el Ejército ha te
nido  una larga trayectoria marcada por una fructifera
convivencia. Fue cuna del Arma de Ingenieros que en
ella  tuvo su Academia a lo largo de casi un siglo, vio
los  primeros pasos.de la aeronáutica con el Regimien
to  de Aerostación y  ha sido sede del Taller y  Centro
Electrotécnico del Ejército.

Del  paso de los ingenieros por Guadalajara se tie
nen  abundantes testimonios escritos, pero no así de
los  ocho años que estuvo la Academia de Infantería
en  aquella ciudad. Por ello, parece oportuno este li
bro  que rescata del olvido una parte de la historia de
la  citada Academia y  reseña las vicisitudes en las
que  se formaron cuatro promociones de transforma
ción  y  las cuatro primeras de la tercera época de la
General.

A  lo largo de sus 194 páginas no sólo vemos desfi
lar  las distintas promociones de alumnos -con relación
nominal  de todos sus componentes-, sino también a
los  profesores que iniciaron y continuaron la formación
de  la oficialidad profesional tras la guerra civil, partien
do  de la nada. Las dificultades de todo orden que tu
vieron  que superar y el espíritu que los animaba, se

EL  CONFLICTO DE CHECHENIA
Una  guía introductoria.
Carlos Taibo.
Los libros de la catarata. Madrid. 2000.

El  subtítulo que campea en
la  portada del libro, Una guía in
troductoria,  hace referencia di
recta  a la  repetida necesidad
que  siente el  autor de dar a la
imprenta lo que califica como li
bros  de urgencia, destinados a
satisfacer la pronta información
que  demandan muchos lectores .

de  la prensa diaria, desconoce- 1
dores de los mimbres que per
miten  trabar  mejor  el  segui
miento de los conflictos bélicos
que  se están produciendo en las lejanas tierras cau
cásicas en el momento de la publicación del texto re
ferenciado.

Repite así una satisfacción informativa exactamente
igual a la que produjo, en la primavera de 1999, la pu
blicación de Para entender el conflicto de Kosovo y
que fue comentada en esta misma sección de Informa
ción  Bibliográfica en el  número correspondiente a los
últimos meses de julio-agosto. Como entonces se se
ñaló, también este texto se basa en un amplio conoci

refleja en los distintos capítu
los  dedicados a aspectos con
cretos:  desde el ofrecimiento
de  la ciudad como sede de un
centro  de enseñanza militar,
hasta  la  organización de la
Academia y  acondicionamien
to  del Colegio de las Adoratri
ces a tal fin.

También  se  nos muestra
en  breves pinceladas el  am
biente  de la ciudad y acogida
dispensada  a  la Academia,
considerada  como ejemplar.
Hay  que tener  en cuenta el
impacto  que pudo suponer en una ciudad de unos
20.000  habitantes, acoger a un colectivo de más de
1.000 personas entre alumnos, profesores y familias.
Por ello, a los datos históricos se une la carga emotiva
para todos los herederos de aquellos que, en unas cir
cunstancias tan distintas de las actuales, forjaron el
estilo de un Ejército que se renueva día a día, adap
tándose a las necesidades de la nación.

En  suma, se trata de una obra llena de nostalgia
por tiempos pasados ya que, en la actualidad, Guada
lajara  no tiene ningún establecimiento militar en su
suelo.  Pero al mismo tiempo, es un alegato de plena
actualidad: basándose no sólo en su larga tradición de
convivencia con el  estamento militar, sino haciendo
valer  también su situación geográfica y  condiciones
naturales, la ciudad se postula como sede de algún or
ganismo del Ejército.

A.  P. M

miento del tema, expuesto en forma sintética para cu
brir  una necesidad informativa de carácter básico so
bre los acontecimientos de Chechenia.

En  capítulos sucesivos se describe inicialmente el
escenario, la historia, la economía y la declaración de
independencia, el 27 de noviembre de 1991, que llegó
a  producirse un mes antes de la disolución efectiva de
la  URSS.

Inmediatamente se relatan con mayor detalle las
circunstancias que iniciaron el desarrollo de la nueva
República en un convulso periodo, situado entre 1991
y  1994, durante el que se trat’aba de resolver el proble
ma  de la delimitación de fronteras, tan confuso por la
presencia de multitud de singularidades tribales en el
ámbito interno como por las tensiones que producía la
fijación de limites con las repúblicas vecinas.

Finalmente, el texto presenta los antecedentes que
enmarcaron la guerra con Rusia de 1994-96 y la crisis
interna  soviética que ha desembocado en el nuevo
conflicto armado ruso-checheno iniciado en 1999.

Esta  Guía introductoria se completa con cuatro
apéndices dedicados a describir a los protagonistas
del  conflicto, la cronlogía de la historia chechena, una
sucinta  cartografía del país y una amplia bibliografía
sobre el tema; todos ellos muy útiles para completar el
objetivo propuesto por el autor.

J.  U. P.
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OlE  BRIGADE DER KAVALLERIE
EJOS  II”29
itsgruppe dieses Verbandes hat einen Bericht
der  ¡hre Ansichten auf bestimmte Aspekten
oder zukünftigen Struktur der Brigade erklrt.

ersucht, Abteilungen, Strukturen, Mitteln,
.and, ver allern, die jetzige Lage der Brigada

genau zu beschreiben.

Thenien. dje ausführljch behandelt werden,
ojektionsfahigkeit, der Einsatz von Rad- und
euge und die allgemeinen Auftrge.  Zum

wird  die  Hubschrauberunterstützung als
‘ichkeit,  die eme Art für die Zusammenarbeit

Kavallerie  und Hubschrauber st, genau

TEIDIGUNGSWEIaBUCH 200023
or  García Argüelles. Oberst i.G. Artillerie.

Das VerteidigungsweiRbuch ¡st das Dokument, das
die  programmatischen Erklárungen der spanischen
Regierung mn bezug auf die Verteidigurig enthlt.  Es ist
auf  dke Bürger gerichtet. Em wichtiges Ziel ¡st u.a.
zwischen den Bürgern das Gefühl zu erwecken, dal em
wirksarnes Verteidigungssystem zur Erhaltung der
national Sicherheit nótig ¡st. Gleichfalls bestimrnt es die
wichtigsten Aspekten der national Sicherheit, beschreibt

DOCUMENT.  CAVALRY BRIGADE
“CASTILLEJOS  II”29

The  working group of this forrnation has written a
.aocument presenting its points of view in sorne concre
te  aspects of the present or future organization of the
Bdgade. It has tried to study in greater depth the de
pendences, structures, means, missions and, particu
iadj,, the current situation of the Brigade Castillejos II”.

Thestudy  of its projection capability, an interpreta
tion  on the use of wheels and tracks, as well as ita
missíon  are other  of the  subjects addressed in
depth.FpaIIy,  it defends the helicopter support as a
way  to operate in multiple situations, constituting a
tander’tavalry  -  Helicopters.

THE WHITE BOOK OF THE DEFENCE 200023
wrador  arcia Argüelles.
Artiliery  olonel. Staff Graduate.

,jheiWhite  Book of the Defence is the document
that  includes the prograrnmatic statements of the
SpanTsh Government on defence matters. It 5 aimed
to  citige4is and is intended to increase the perceived
need to  aintain a defence that guarantees the natio

          . Furthermore, it fixes the most significani

die  Ziele der Vedeidigungspolitik, die aligemeine
Auftrge  der Streitkrfte und die finanzielle Mittel. Das
Dokument  ¡st  das  Grundwerk,  um  unsere
Verteidigungspolitik  und unsere  Streitkrfte  zu
verstehen.

DIE ANPASSUNGSPROZEI DER NATO
BIS ZUM GIPFEL VON WASHINGTON8
Luis Feliú Bernárdez. Oberstleutnant i.G. Artillerie.

Der Autor beginnt mit einer kurzen geschichtlichen
Hinweisung der NATO, der Folgerungen des Kalten
Krieges und des Abfalles der berlinischen Mauer. Ab
1992  kannte  man  mit  der  Absicht  an  den
Friedensoperationen  teilzunehrnen und  mit  der
Erstellung  des  Dokurnentes MC400 die  ersten
Ergebnisse dar Anpassung der NATO nierken. Bffissel
und  Madrid 1994 und 1997 waren für die Alliierten die
Sitzungen  des Wechsels.  In Brüssel wurde das
Programm für die Friedensvereinigung begonnen und
die Idee des einsatzfáhigen gemeinsamen verbundenen
Kráfte eingeführt. Der Gipfel von Washington stellt der
NATO an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.

Das  stndige Wechsel der Verteidigungsstrukturen
zwingt den Regierungen flexibel zu sein, um sich dem
sogennanten  .,menschlichen  lnteroperabilitát”
anzupassen.

aspects of the national security, sets the objectives of
the defence palicy, the generic missions of the Armed
Forces and their flnancial support. It is a basic work to
know our policy on defence and Armed Forces.

THE ADAPTATION PROCESS OF NATO
UP TO THE WASHINGTON SUMMIT8
Luis Feliú Bernárdez.
Artillery Lieutenant Colonel. Staff Graduate.

The  author begins by giving a brief historical re
ference of the North Atlantic Organization, the conse
quences of the CoId War and theubsequent  fall of
the  Berlin Wall. After the year 199i, the first tangible
effect of the adaptation of the NATO took place with
the  idea of taking part in peace operations and with
the  MC400 docurnent. The change takes place in the
allied summits of Brussels and Madrid (1994 y 1997).
In  Brussels fha Partnership for Peace and Combined
Joint  Task Forces (CJTF) programmes were laun
ched.  The Washington summit places the NATO at
the threshold of the XXI century.

The permanent change of the defence structures
maRes it necessary to be flexible enough as to adapt
for  the so-called “human interoperability”.

E LL     IJ  ftT
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lE
DOCLJMENT. LA BRIGADE DE CAVALERIE
“CASTILLEJOS II”29

Le  Gro upe de Travail de cette Grande Unité a éla
çré  un Document exposant ces différents points de
vüé dans des domaines concrets relatifs á la structu
re  orgariique, actuelle ou future, de la Brigade. On a
essayé également d’approfondir sur des sujets tels
qué  les organismes subordonnés, les structures, les
missions et, en particulier, la situation actuelle de la
Brigade Castillejos II’.

Létude  de sa capacité de projection, l’interpréta
tion  quant á l’emploi de roues ou de chenilles ainsi
que  les missions sont autant de sujets quon y traite
en  profondeur. Enfin, elle plaide pour l’appui des héli
coptéres  en tant que méthode de travail é utiliser
dans  les différentes occasions, constituant un tan

‘elerie.Hélicoptéres’.

JVRE  DE LA DÉFENSE 200023
Amador García Argüelles.
Colonel WArtillerie. BEMS.

Le  Livre Blanc de la Défense est le document con
tenant  les déclarations des programmes exprimées
par  le Gouvernement espagnol relatives ¿ la défen
se.  II visé le citoyen et lun de objectifs recherchés,
entre  autres, est l’accroissement de la nécessité
éprouvée par celui-ci d’assurer une défense gage de
la  sécuilté nationale. De méme, ¡1 décrit les volets les

1 _____________________

DOCUMENTO.  LA  BRIGATA Dl  CAVALLERIA
“CASTILLEJOS II”29

II  gruppo di lavoro di questa GU ha realizzato un
documento presentando 1 suo punto di vista rispetto
agli  asØetti concreti dellorganizzazione della Brigata
presente o futura. Si ricerca un approfondimento a
proposito delle dipendenze, strutture. mezzi, missioni
e,  specialmente dell’attuale situazione della Brigata
Castillejos II.

Lo  “lo  della sua capacité di proiezione, un’in
ie  dell’uso di ruote e catene, cosi come le

sono altri argomenti trattati in modo ap
profonajw.  ln fine, difende Pappoggio con elicotteri
coniemódo  di lavoro in diverse occasioni, formando
un tandem Cavalleria-Elicotteri.

IL  LIBRO BlANCO DELLA DIFESA 200023
Amador Garcia Argüelles. Colonnello. Artiglieria. DEM.

II  Libro Bianca della Difesa é ¡1 documento che in
dude  le dichiarazioni pragmatiche del Govemo spag
nolo relative alla difesa. Si rivolge al pubblico cittadino
e  dentro ai suoi obbiettivi si troya quello d’incrementa
re la necessitá sentita da questo di mantenere una di
fesa che garantisca la sicurezza nazionale. Alio stes
so  modo, determina gli aspetti piú rilevanti della sicu

LHI 
plus  révélateurs de la sécurité nationale, montre
quels sont les objectifs de la politique de la défense ¿
atteindre, les missions générales des forces armées
et  leur support économique. II s’agit lá d’une uvre
fondamentale pour une bonne connaissance de no
tre  politique de défense ainsi que des forces armées.

LE  PROCESSUS D’ADAPTATION MENÉ PAR
L’OTAN JUSQU’AU SOMMET
DE WASHINGTON8
Luis Feliú Bernárdez. Lieutenant-Colonel. BEMS.

L’auteur commence en faisant une sommaire allu
sion  historique á lOrganisation de lAtiantique Nord,
aux conséquences de la Guerre Froide et ¿ la chute
postérieure du Mur de Berlin. Aprés l’année 1992,
avec la décision d’engagement dans des opérations
de  paix et avec le document MC400, le premier effet
tangible de mise au point de IOTAN se fait sentir.
Bruxelles  (1994) et Madrid (1997) deviennent les
sommets alliés pour le changement et c’est ¿ Bruxe
lles  que le programme d’Associationnisme pour la
Paix  et les Forces Opérationnelles lnterarmées hite
railiées (CJTF) á ¿té lancé. Le sommet de Washing
ton situe I’OTAN au seuil du XXI ¿me siécle.

Le  changement permanent des structures de la
défense oblige ¿ étre suffisamment souples afin de
s’adapter á ce que Ion  appelle communément “inte
roperabilité humaine”.

rezza nazionale, mette in evidenza gli obbiettivi della
politica di difesa. le missioni generiche delle FAS e il
loro  sostegno economico. É un’opera basica per la
conoscenza della nostra politica di difesa e delle FAS.

IL  PROCEDIMENTO DE ADATTAMENTO
DALLA NATO FINO ALLA RIUNIONE
AWASHINGTON8
Luis Feliú Bernández.
Tenente Colonnello. Artiglieria. DEM.

L’autore inizia accennando in modo breve alla sto
ria  delI’Organizzazione deIl’Ati?ntico Nord, elle con
seguenze della Guerra Fredda  alla posteriore ca
duta  del Muro di Berlino. Dopo l’anno 1992, con lo
spirito  di intervento nelle operazioni di pace e con fi
documento MC400, sorge il primo effetto concreto
dell’adattamento  della NATO. Bruxelles e Madrid
1994 e 1997 son le riunioni che favoriscono il cam
biamento, a Bruxelles si diede inizio al programma di
Associazzione per la Pace e le Forze Operative Con
giunte Accordate (CJTF,s). La riuunione a Washing
ton  pone la NATO alle soglie del XXI secolo.

II  cambiamento continuo delle strutture di difesa ob
bliga a essere abbastanza tlessibili da poter adattarsi
a  queilo che si é chiamato “interoperabilitá umana’.
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