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PRESENTACIÓN
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Agradezco  a  la  revista
 la  oportunidad  que

nos  brinda a los componentes
del  Mando Conjunto del Sudo
este de presentar lo que ya hoy
es  una espléndida realidad: un
cuartel  general de la OTAN en
ESPAÑA, el símbolo más claro
de  nuestra  integración en su
estructura militar integrada, en
una  nueva OTAN que se adap
te  al cambio y se prepare para
el  futuro

Se  ha andado un largo cami
no  desde que España decidió
integrarse en la nueva estructu
ra  de  mandos  creada  como
consecuencia  de los grandes
cambios producidos en Europa
y  en la Alianza, a raíz de la caí
da  del Muro de Berlin y la diso
lución  del  Pacto de Varsovia.
Un  camino que comenzó con
muchos interrogantes, para Es
paña donde no había experien
cia  previa en la organización de
un  Cuartel  General  multina
cional, y también para la propia
OTAN, implicada en un cambio
de  todos sus mandos, la mayo
ría  con más de cuarenta años
de  existencia, mientras conti
nuaban  las operaciones en la
antigua Yugoslavia.

Crear un cuartel general par
tiendo de cero, heredando unas
viejas  instalaciones del antiguo
acuartelamiento de Retamares,
ya  en manos de una comisión
liquidadora; asumir, interiorizar
y  adaptar las más de quinientas
directivas  y normas OTAN de
Régimen  Interior; preparar el
núcleo  inicial español para ini
ciar  una progresiva  multina

cionalidad, y a los miembros dei
CG  para alcanzar una capaci
dad  operativa  inicial  el  1 de
septiembre  de  1999; aprove
char  al máximo las instalacio
nes  existentes para iniciar un
incipiente sistema de apoyo al
personal, en general, y al alia
do,  en particular; y un largo et
cétera  son algunos de los as
pectos que han ocupado los es
fuerzos y, sobre todo, la imagi
nación de los que componemos
el  Cuartel General del Mando
Conjunto  del  Sudoeste
(JHQSW), y que han obligado a
tomar día tras día múltiples de
cisiones. A menudo sin referen
cias  previas. Estas decisiones
han  oscilado entre algunas de
gran  calado, hasta otras meno
res  como encontrar un horario
de  comidas adaptado a las dis
tintas  costumbres ew-oatlánti
cas,  o decidir sobre el modelo
de  estrellas de los banderines
de  los generales (como curiosi
dad,  las estrellas son de cuatro
puntas  para los generales es
pañoles y alemanes, y de cinco
para italianos y portugueses).

Pero hay cinco aspectos que
quisiera  destacar por su  rele
vancia y  que expongo secuen
cialmente  tal  como se fueron
abordando. El primero fue habi
litar  unas instalaciones adecua
das  con los correspondientes
sistemas  de mando y  control.
Disponer de un espacio útil pa
ra trabajar con los apoyos míni
mos  necesarios y poder comu
nicar  con las autoridades espa
ñolas  y los mandos OTAN, era
la  primera urgencia.

A  la vez, se plantearon los
problemas de seguridad, vida y
funcionamiento.  Los primeros
resueltos  con  los adecuados
sistemas de vigilancia y el apo
yo  de la  Guardia Civil, los se
gundos  a  base de  contratas
con el exterior.

Inmediatamente  después
surgió  la necesidad de  la pre
paración del  personal, su ins
trucción  y el adiestramiento de
este CG. Este CG es el primer
contacto con OTAN no sólo pa
ra  los españoles, sino también
para  muchos aliados, aunque
sus  paises respectivos  sean
miembros  muy  antiguos  de
OTAN.  Y en lo que respecta a
adiestramiento y ejercicios, los
planes se hacen con plazos tan
amplios  que, desde el  primer
momento,  hubo que analizar
los  que estaban en curso para
corregir  posibles disfunciones
como así ha ocurrido.

La  siguiente inquietud fue la
de  analizar la larga lista de mi
siones, responsabilidades y ta
reas  asignadas a este CG, y
tras  compararlas con las limita
ciones de la plantilla autorizada,
buscar soluciones y alternativas.
Posteriormente se han analiza
do  algunas de las misiones es
pecificas, el planeamiento ope
rativo, y la expansión de la esta
bilidad, en concreto actividades
de  Partnership for Peace” (NP)
y  el Diálogo Mediterráneo.

Simultáneamente  con este
proceso ha habido que dedicar
interés preferente al tema de la
moral. Por un lado, se ha inten
tado  desarrollar la identidad del
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CG,  crear un  espíritu de cuer
po”;  y, por otro, se ha desarro
llado un complejo proceso para
conseguir  entre  España y  la
OTAN  un Acuerdo Suplemen
tario  al Protocolo de Paris para
conceder  a nuestros  aliados
una  serie de ventajas fiscales y
de  asistencia.

Cada  uno de estos  temas
será  objeto de tratamiento con
creto  a lo largo de las páginas
siguientes, pero quisiera referir
me  a algunos aspectos desta
cados de los mismos.

En  cuanto a infraestructura,
resaltar el magnifico trabajo lle
vado  a cabo para transformar
instalaciones  muy austeras,
dispersas -en algunos casos se

trataba  de viejos barracones-,
en  unos edificios funcionales
con  los niveles de seguridad
apropiados, cuyos interiores re
únen  todos los requisitos nece
sarios,  conectados con las co
rrespondientes redes de área
locales, de seguridad, y enlaza
dos  con el exterior a través de

los  últimos sistemas  CIS  de
que  dispone la OTAN. En estas
instalaciones, que son provisio
nales, se podrá trabajar todo el
tiempo que sea necesario has
ta  que se construya y habilite el
CG definitivo, en las proximida
des  de la actual instalación- La
implantación  de los sistemas

5+1



que- en p’rticuIar  el
persa  que oper  y mantiene
los  si  mas,  tenido  que

r  suyéracterísticas  y,
srmwwaeamente,  alcanzar
unas  Óapacidades en inglés a
menuda  muy limitadas en las
clases de trapa.

La  seguridad, vida y funcio
namiento  han requerida salu

unas  par la absoluta falta de
trapa  en el CG para estos me
nesteres, y atras por las posi
bilidades  de la  financiación
OTAN.  La seguridad física se
ha  resuelta can el apaya de la
Guardia Civil y adecuadas sis
temas  de vigilancia electróni
ca.  Respecto a vida y funcio
namiento,  la financiación  ha

servicias  que funcianan ade
cuadamente.

En  el terreno de  la instruc
ción  y  adiestramiento,  hubo
que  incorporarse a un progra
ma  previo que daba a este CG
el  mismo tratamiento que a los
que  llevaban toda su vida en la
Organización.  En concreto, el
primer ejercicio serio que debía

nte  la más  ciones navedosas, motivadas  permitida  subcantratar  unos



desarrollar este CG era uno del
tipo  Partnership  for  Peace”
(PfP) en un país cerca del Cáu
caso. Hubo que diseñar un pro
grama adaptado a los requeri
mientos de un nuevo CG, pro
poniendo  a los mandos supe
riores y, en particular, al Mando
Regional  de  Nápoles  (RC
SOUTH) un plan de ejercicios
que,  con vistas a alcanzar el
primer objetivo previsto de cier
ta  importancia -ser el  Mando
Componente Terrestre del ejer
cicio  Dynamic Mix en el  año
2002-  permitiese una prepara
ción  previa, coherente y lógica.
Al  mismo tiempo se ha diseña
do  un  sistema de formación
paulatina que, empezando por
las  conferencias impartidas a la
incorporación, (“the new com
mers  conference”) pasando por
un  sistema progresivo de foN
mación a nivel de su sección y
división,  permita finalmente su
plena participación en los gran
des ejercicios o ser desplegado
para alguna operación. Nuestro
reto  inmediato es el  ejercicio
MAPEX  DELTA MIX” que lle
varemos a cabo en Retamares
a  primeros del próximo año.

Respecto a  as  misiones, el
planeamiento operativo no se
ha  podido abordar todavía, a la
espera  de alcanzar un mayor
nivel de cobertura de las planti
llas.  La Iniciativa Europea de
Seguridad y Defensa, IESDE,
es  un tema de interés pero está
pendiente todavía de algunos
desarrollos.  Sin embargo. las
características de este CG, con
un  fuerte componente europeo,
en  especial  en su  Grupo  de
Mando,  pueden hacerle en el
futuro un candidato interesante
para  este tipo de misiones. En
lo  que ya se han hecho esfuer
zos  importantes es en el área
de  la expansión de la estabili
dad.  Se organizó  el  pasado
otoño,  pocos días después de

la  activación, una Conferencia
PfP  en  Retamares  con  una
asistencia  muy nutrida;  esta
primavera  se  desarrolló  en
nuestro  CG,  posiblemente la
única  actividad específica de
Diálogo Mediterráneo llevada a
cabo en toda la Región Sur y,
por tanto, en la OTAN.

La  moral y  el estilo del  CG
eran,  por supuesto, un tema de
primerísima  importancia. Las
señas  de identidad se  fueron
adoptando  rápidamente. Una
de  ellas ha sido el diseño de un
escudo  del CG. De lineas sen
cillas,  además de resultar esté
ticamente  muy atractivo, tiene
una  gran carga de simbolismo,
al  integrar  la  estrella  de  la
OTAN  y las dos columnas de
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PAÑA, reflejando sí  el carác
ter  español de est  CG y su es
píritu abierto a niMvos mundos,
a  una nueva OtAN y a nuevas
misiones. 1Jha modernísima es
cultura de Amadeo Gabino, de
las  que Manuel Vicent califica
como  “celestes  armaduras”,
con  el lema “Mirando al futuro”
es  la primera impresión que re
cibe  el visitante al entrar en la
instalación,

Sobre  todo, cabe resaltar el
hecho de ser un CG nuevo, lo
cual provocó que las cosas fue
ran  más difíciles  al principio,
pero  que  ha hecho surgir  un
espíritu de participación y crea
tividad  que está dando exce
lentes resultados, que motiva al
personal y que permite a este
CG  aportar numerosas ideas.
Hasta  tal  punto este CG está
identificando problemas y pro
poniendo  soluciones que, sin
rubor,  puedo decir  que es e/
CG  más viejo de la nueva es
tructura (léase viejo en el senti
do  de experimentado).

En otro orden de cosas, la fir
ma  del Acuerdo Suplementario
al  Acuerdo de París, cuya apli
cación era muy importante para
nuestros  aliados, ha supuesto
un  largo y  sostenido esfuerzo
de  seguimiento y asesoramien
to,  para conseguir su firma. Hay
que  tener  en cuenta que  los
acuerdos  similares se formali
zaron  en el  resto de la  OTAN
hace muchos años, y ahora las
normas  de la  Unión Europea
son  mucho más estrictas. De
ahí,  puede imaginarse la com
plejidad de un proceso que im
plicaba a OTAN, por un lado, a
muchos ministerios de la Admi
nistración española, por otro.

Las  características más no
tables  de la  nueva estructura
de  mando son la multinacionali

existentes en la vieja estructu
ra,  el de  Italia en Verona y  el
de  Turquía en lzmir, eran man
dos  terrestres y  muy naciona

dad  y  su mayor carácter con-  les; incluso, hoy, sus jefes os-
junto.  Los mandos análogos  tentan doble sombrero. La mul

tinacionalidad introduce, como
pueden  imaginarse, una gran
variedad en la composición del
CG:  cerca  de treinta  grupos



distintos pertenecientes a once
nacionales, es decir, una insti
tución  multiótnica con distintas
culturas y percepciones, y dife
rentes  culturas militares. Esa
multinacionalidad nos recuerda
continuamente que es  un CG
de  la OTAN en España, no el
CG  español en la OTAN, como
se  ha dicho repetidas veces, y
además obliga a que los intere
ses  españoles que se quieran
defender coincidan plenamente
con los de la Organización.

El  carácter conjunto tiene mu
cho  que ver con el papel a de
sempeñar por este Mando. Pue
de  ser el  Mando Componente
Terrestre de una operación o el

Mando Conjunto de una opera
ción  de pequeña entidad, de
sempeñando en este caso tam
bién  probablemente el Mando
Componente Terrestre. Con las
plantillas disponibles, incluso re
curriendo  a un importante re
fuerzo -los famosos ‘augmente
es”-  sería muy difícil alcanzar
una  plena capacidad conjunta
para cumplimentar misiones del
nivel  operacional.  Habrá que
conseguir la capacidad naval y
aérea fundamentalmente con el
apoyo de los respectivos man
dos componentes naval y aéreo
en  Nápoles. Este último ya ha
destacado en el Cuartel General
un  destacamento aéreo avanza
do, el FAE, que proporcionará el
adecuado asesoramiento en te
mas  aéreos. En el caso naval
se  están buscando las solucio
nes  apropiadas. Lo que sí es
importante es la  mentalidad y
orientación conjunta, es decir,
comprender en cualquier tipo de
misiones  sus dimensiones de
nivel  operacional, comprensión
que  hoy es indispensable cual
quiera  que sea el escenario y
las circunstancias.

Finalmente quisiera destacar
que  este CG es  una gran es
cuela.  Una escuela de procedi

mientos  OTAN,  de  adiestra
miento, y en especial de convi
vencia.  La convivencia en los
CG,s de la estructura de man
dos  y en los cuarteles genera
les  en operaciones en la anti
gua  Yugoslavia, está preparan
do  una masa crítica de profe
sionales de todos los empleos,
servicios y nacionalidades, ha
bituados a trabajar juntos, que
se  conocen y  se comprenden,
que  hará posible la superación
de  los marcos de defensa pura
mente  nacionales y  que está
posibilitando una real defensa
común en el marco de la OTAN
o  en un marco europeo.

Un  cuartel general de estas
caracteristicas es un crisol de
multinacionalidad y su gran va
lor  está en emplearlo como tal,
es  decir, como un conjunto co
herente, desde su Comandante
hasta  el  último elemento  de
apoyo,  con procedimientos co
munes,  con  un  estilo  y  una
identidad propios. Ahí radica, a
mi  juicio, la principal fortaleza
de  la nueva OTAN.

Juan  Narro Romero
Teniente General.

Jefe  del Mando
Conjunto del Sudoeste.



Nueva Estructura

za  desarrolló  su  estructura,
doctrina y forma de actuación,
orientada sobre todo a neutrali
zar  la creciente expansión de la
URSS, con la aplicación de la
estrategia de la respuesta total.

La OTAN y su
..  ..  .  e.  •  •  •  •  e  e  e  e  •  ••  e  ce  eae•ss••  ...  e

ANTECEDENTES
En  el medio siglo de vida de

la  OTAN, desde su creación en
1949  hasta nuestros dias, se
pueden  distinguir tres etapas
perfectamente diferenciadas: la
organización, la estabilidad y el
cambio.

La  etapa de organización co
menzó con la firma del Tratado
de  Washington el 4 de abril de
1949  por  12 países (Bélgica,
Canadá,  Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña,
Holanda,  Islandia, Italia,  Lu
xemburgo,  Noruega y  Portu

gal),  incluyó la integración de
Grecia  y  Turquía (1952), así
como  de Alemania Occidental
(1955), y se extendió hasta me
diados de los 60. Fue un perio
do  en el  que bajo el liderazgo
de  los Estados Unidos, la Alian



La  etapa de estabilidad co
menzó a mitad de los años 60
con  el cambio a la  estrategia
de  la  respuesta  flexible  (al
tiempo que se producía la reti
rada de Francia de la organiza
ción  militar) y se prolongó has
ta  los grandes cambios de fina
les  de la década de los 80, con
la  Alianza actuando como con
trapeso  equilibrador  ante  la
amenaza  representada por el
Pacto de Varsovia. En este pe
riodo España entró en la Alian
za  (1982), aunque después del
referéndum de 1986 quedó fue
ra  de la estructura militar y su
cooperación con la OTAN fue
establecida  en  el  marco  de
acuerdos de coordinación.

Ahora  estamos viviendo la
etapa de cambio. Comenzó con
las  grandes modificaciones pro
ducidas en el escenario europeo
al  pasar de los 80 a los 90, y se
extiende hasta nuestros días en

que  surge una nueva estrategia
de  la Alianza y se consolida su
nueva estructura, con la integra
ción total de España y la adhe
sión  de tres nuevos miembros
procedentes del antiguo bloque
del  este: Hungría, Polonia y  la
República Checa.

CAMBIOS EN LA ALIANZA
En  octubre de 1989 cayó el

Muro  de Berlin. A partir de en
tonces ocurrieron a gran veloci
dad  una serie de hechos que,
dos años después, llevaron a la
desintegración de la URSS. lo
que  produjo un replanteamien
to  de la  utilidad y,  en conse
cuencia, del futuro de la OTAN,
ya  que para muchos analistas
al  desaparecer la amenaza so
viética,  desaparecía la  razón
de  ser de la Alianza. Pero casi
al  mismo tiempo se empezaron
a  producir focos de inestabili
dad  como en la ex-Yugoslavia

y  paises del este europeo em
pezaron a llamar a las puertas
de  la OTAN en busca de esta
bilidad y seguridad, lo  que su
puso  su continuidad amoldán
dose a los nuevos tiempos.

En  la  Cumbre de Roma de
1991 se acordó la nueva estra
tegia  a seguir por la Alianza.
Sin  dejar  de  lado su  misión
principal de autodefensa y se
guridad  colectiva  dentro  del
área  prevista en el Articulo  5
del  Tratado de Washington, se
identificaron  como posibles y
probables misiones las de con
trol  de crisis, humanitarias y de
mantenimiento  de  paz  que,
previa consulta según lo estipu
lado  en el Artículo 4 de dicho
tratado,  tendrían que hacerse
mas allá de sus fronteras, fuera
del  área.

De  acuerdo con la nueva si
tuación,  la OTAN llevó a cabo
una  importante reducción de

11
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armamento! cambió  el concep
to  dé grandes -fuerzas estáticas
por  e-d  fuerzas más reduci
das  dotadas de movilidad, co
menzóla  constitución de fuer
as  niultirrácionales dentro del
concdpto de Fuerzas Operati
vas  Combinadas Conjuntas,
modificó su organización, sim
plificó su estructura, reforzó su
apertura a los paises del este y
abrió  el Diálogo del Mediterrá
neo.  La Alianza tiende así ha
cia  una estrategia y  organiza
ción  acordes con los nuevos
tiempos de la posguerra fria.

HACIA UNA NUEVA
ESTRUCTURA

Como  consecuencia de es
tos  cambios, la Alianza apostó

por  una organización más sen
cilla,  más ágil y más operativa,
con  reducción del número de
cuarteles generales, simplifica
ción  de la estructura de man
dos  y mayor flexibilidad en el
empleo  de las fuerzas. En la
nueva estructura, aprobada en
diciembre de 1997 y hecha rea
lidad  en el año 1999 -en la que
España  se integra totalmente
mientras Francia continúa fuera
de  la estructura militar-, el nú
mero total de cuarteles genera
les  se reduce de 65 a 20 (dos
mandos estratégicos, cinco re
gionales,  siete subregionales
-uno de ellos en territorio espa
ñol-,  cuatro  mandos compo
nentes, y dos funcionales).

Los  dos mandos estratégi

cos son el del Atlántico en NON
folk  (Estados Unidos) y  el de
Europa en Mons (Bélgica).

Subordinados al Mando Es
tratégico  Atlántico  hay tres
mandos  regionales -Este  en
Northwood (Reino Unido), Oes
te  en Norfolk (Estados Unidos)
y  Sur en Lisboa (Portugal)- y
dos  mandos funcionales  con
sus  cuarteles  generales  en
Norfolk: Mando de las Fuerzas
de  Ataque y Apoyo del Atlánti
co,  STRIKFLTLANT, y  Mando
de  la  Fuerza de Submarinos
del  Atlántico, SUBACLANT.

Del  Mando Estratégico Eu
ropeo  dependen dos mandos
regionales:  Norte en  Bruns
sum  (Holanda) y Sur en Nápo
les  (Italia).

r  4p12



Dei  Mando Regional Norte
dependen tres mandos subre
gionales  conjuntos: Norte en
Stavanger (Noruega), Nordeste
en  Karup (Dinamarca) y Centro
en  Heidelberg (Alemania); así
como  dos mandos componen
tes:  Aéreo en Ramstein (Ale
mania)  y Naval en Northwood
(Reino Unido).

Subordinados al Mando Re
gional  Sur están dos mandos
componentes (Naval y Aéreo),
con  cuarteles  generales  en
Nápoles, y cuatro mandos su
bregionales conjuntos: Sur en
Verona  (Italia), Sudeste en Iz
mir  (Turquía), Sur-centro en
Larissa  (Grecia)  y Sudoeste
en  Madrid.
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Só)4hay  límiÉes entre  las

áreasque  corre’sponden a  los
‘Nmandfs  estç.atégicos, las cua

les- strerC modificaciones con
respecto a la organización an
terior.  Al  Mando Estratégico
de  Europa  corresponden:  el
Mar  Báltico y  sus accesos, el
Mar del Norte, el Mar de Irlan
da,  el  Canal de la Mancha, el
Mar  Negro, el Mar de Azof, el
Mar  Mediterráneo con su  ac
ceso  occidental contado des
de  el  meridiano de Ayamonte
-en  lugar  del  meridiano  de
Sarbate  como era antes-, las
Islas  Canarias con una zona
de  mar a su  alrededor de 62
millas  contadas  desde  sus
costas,  y  los países europeos
de  la Alianza con la excepción
de  Islandia y Portugal. El resto
-que  incluye el Atlántico hasta
el  Trópico de Cáncer y los te
rritorios  de Islandia y Portugal-
representa  el área de respon
sabilidad  del Mando Estratégi
co  del Atlántico.

ASPECTOS MÁS
RELEVANTES PARA

ESPAÑA
En  los cambios y  nueva es

tructura  de la Alianza hay as
pectos  que son de especial in
terés  para España como es el
caso  de su  plena integración
en  la estructura de mandos y la
consiguiente integración en la
Alianza como miembro con to
dos  sus derechos y  todas sus
responsabilidades.

Desaparece la participación
de  España a la carta, sólo en
aquellos asuntos de su interés.
Ya  no puede escoger su partici
pación en ciertos programas de
infraestructura y tiene que en
trar  en todos, con el desembol
so  económico que ello supone

del  que, por otra parte, puede
obtener  beneficios con progra
mas  de infraestructura a desa
rrollar en territorio nacional. De
ja  de ser un simple suministra
dor  de  fuerzas  para  ocupar
puestos  de responsabilidad en
la  cadena de mando de dichas
fuerzas.  No tiene que luchar a
brazo partido para conseguir un
mando; sencillamente entra con
pleno derecho en las diferentes
rotaciones junto al resto de los
miembros de la Alianza. Y  en
los  cuarteles generales de la
OTAN,  se  integra  en el  nivel
que  le corresponde, lo que su
pone  un importante esfuerzo
por  el elevado número de per
sonal  que para ello es necesa
rio  y que hay que detraer de
otros  lugares, pero también per
mite  contar con representantes
nacionales a todos los niveles
en  los puestos de decisión.

En  el aspecto geográfico hay
factores  que conviene resaltar.
España se íntegra en el Mando
Estratégico  Europeo -lo  que
suena  lógico ya que estamos
en  Europa- y en la Región Sur
de  la OTAN -en la región tradi
cional  y  coloquialmente llama
da  mediterránea-. Pero España
también es atlántica. Sin entrar
en  disquisiciones sobre la im
portancia  de su  posición geo
estratégica,  que es  más que
conocida, ahí están las costas
atlánticas,  que sin abandonar
la  calidad de país europeo y
mediterráneo, también confie
ren a España un importante pa
pel  ante el  Mando Estratégico
del  Atlántico. Tres factores re
fuerzan la postura española an
te  los dos mandos estratégicos:
la  vecindad con Portugal que
pertenece al  Mando Atlántico;
la  puerta occidental del Medite
rráneo trasladada hacia el oes
te  hasta el  meridiano de Aya-

monte; y las Islas Canarias con
sus  aguas cercanas, esa espe
cie  de isla del Mando Estratégi
co  Europeo enclavada en me
dio  del área de responsabilidad
del  Mando Estratégico Atlánti
co.  Estos  factores  obligan  a
acuerdos y coordinaciones a la
hora  de planificar y desarrollar
operaciones reales y ejercicios,
lo  que da a España y al Mando
en  su territorio cierto protago
nismo.

En  cuanto al control del Es
trecho,  también hay que tener
en  cuenta  los  importantes
cambios de la nueva organiza
ción,  con la  desaparición  de
GIBMED, el  Mando OTAN de
cuarto  nivel,  que  hasta hace
poco tenía su Cuartel General
en  Gibraltar.

Por  último -y si  lo cito al fi
nal  es con toda intención-, hay
que  tener presente el  nuevo
Mando Conjunto Sudoeste de
la  OTAN y su Cuartel General
asentado  en Retamares, Po
zuelo  de Alarcón (Madrid). Es
te  Cuartel General concede a
la  integración  española  una
nueva  dimensión, ya  que no
se  trata  sólo de que  España
participe  en  la  estructura de
mandos. Uno de esos mandos
está  ubicado en territorio es
pañol,  donde hay un Cuartel
General multinacional, manda
do  por un teniente general es
pañol,  en el  que se  integran
representantes de tierra, mar y
aire  de  once  paises  de  la
Alianza,  además de  personal
civil  también procedente de di
versos  paises de la OTAN, lo
que  aumenta  considerable
mente  el  peso específico y  el
nivel  de influencia de España
en  el ámbito internacional.

Marcelino González Fernández
Capitán de Navío.



;1]

CUARTEL GENERAL SUDOESTE;0]

El Sudoeste del
Mando Aliado en Europa

No  es  fácil  comprender la
importancia y las particularida
des de este nuevo Mando Con
junto  Sudoeste de la  OTAN,
desde un punto de vista opera
tivo,  sin comparar la  situación
internacional  actual  con  la
existente hace pocos años. La
guerra  fría significó, desde la
óptica  militar, una clara defini
ción  de adversarios, líneas de
enfrentamiento  y  bases  de
apoyo, lineas de comunicación
y  refuerzo, así como potencia
les  campos de batalla. La di
rección este-oeste condiciona
ba  todos los planes, ya fuesen
operativos o logísticos.

La  totalidad de la amenaza
exigía  una gran centralización
del  mando. En Alemania des
plegaba  la mayor cantidad de
medios y fuerzas terrestres de
la  OTAN, los flancos norte y sur

.......  •........S................
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de  ACE tenían una importancia
menor; y una zona de retaguar
dia  mantenía  la continuidad
hasta el continente americano a
través de las SLOC,s Sea La
nes  of Communications” cuyo
control -responsabilidad de uno
de  los  Mandos  Principales
(MNC,s), SACLANT- garantiza
ría  el refuerzo a Europa y la vic
toda  final en caso de agresión,
al  permitir el trasvase de recur
sos  de todo tipo. En los últimos
años  de la guerra fría, cuando
España  inició su  participación
en  la defensa común a través
de  los Acuerdos de Coordina
ción,  su territorio era contem
plado,  junto con el  del  Reino
Unido,  como una zona de acu
mulación de los medios de re
fuerzo  para el teatro de opera
ciones de Europa; en cierta for
ma,  un área logística retrasada,
sin  asignación a ninguno de los
mandos subordinados.

Esta  situación, de una alta
volatilidad  por los volúmenes

de  fuerzas y  medios presentes
tanto  convencionales como nu
cleares, tenía la ventaja de pre
sentar  cierta predictibilidad, y
los  procedimientos para hacer
frente a las crisis y las medidas
progresivas a adoptar tanto pa
ra  la  escalada como para el
descenso de la tensión habían
alcanzado  un alto  grado  de
perfeccionamiento.

Y  de repente, la súbita desa
parición de uno de los bandos
privó al otro de la razón de ser
de  muchas de sus estructuras.
Durante algún tiempo se cues
tionó si la OTAN seguía siendo
necesaria. Pronto se llegó a la
conclusión  de  que el  instru
mento  creado seguía  siendo
eficaz  y que los países de la
OTAN  continuaban teniendo
en  sus constituciones un claro
mandato de defensa y  protec
ción  de sus nacionales, aun
que  las amenazas tradiciona
les  hubiesen dejado de serlo.
Otra  serie  de  situaciones

potencialmente peligrosas para
los  intereses  de  los  países
OTAN,  surgieron  inmedia
tamente. Pero algo había cam
biado para siempre:
•  La  dirección de vigilancia y

orientación  de  los desplie
gues  hacia el Este dejaba de
tener  una justificación  tan
clara  como en la época ante
rior,  aunque la  inestabilidad
latente al otro lado de la fron
tera  no permitía un olvido de
la  misma.

•  Europa central no era ya  el
campo de batalla garantizado
de  la Tercera Guerra Mundial,
sino  una de las rutas de posi
bles  desplazamientos masi
vos  de población en busca de
mejores condiciones de vida.

•  El flanco norte de Europa per
día  importancia estratégica
desde un punto de vista mera
mente militar, si bien se man
tenía  como posible foco de
tensiones por diferentes moti
vos  (polución radiactiva de la
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península de Kola, reafirma
ción  nacional y  prooccidental
de  los paises bálticos y recha
zo  a la presencia rusa, etc)

•  de  forma creciente aparecen
a  la  luz pública  las conse
cuencias  del  fenómeno del
fundamentalismo e integrismo
religioso ya presente en prác
ticamente  toda el área geo
gráfica en que la religión mu
sulmana es mayoritaria (gue
rras  en Afganistán, luchas en
las  repúblicas asiáticas de la
antigua Unión Soviética, cier
tas  formas de terrorismo in
ternacional), así como su cla
ra  amenaza hacia la estabili
dad  mundial.

•  África, el continente olvidado,
pasa  al  primer plano de los
medios  de comunicación so
cial  ante el creciente número
de  conflictos que demandan
una  acción internacional, da-

pectivos poderes públicos na
cionales de garantizar la vida
y  seguridad de sus habitan
tes:  Rwanda, Zaire, Costa de
Marfil y un largo etcétera.
Todos estos fenómenos con

ducen a que el flanco sur de la
OTAN, hasta entonces una zo
na  de operaciones secundaria,
reciba  una atención creciente
de  los  planificadores  de  la
OTAN. Las hasta entonces bien
definidas  amenazas, se con
vierten en meros riesgos mucho
menos  definidos, para los que
no  hay que desarrollar planes
de  defensa, sino ciertos planes
básicos  de contingencia. Las
fuerzas militares ya no se asig
nan  (en general) a planes, sino
que  se cuenta con ellas  para
hacer frente a crisis con diferen
tes  grados de disponibilidad.

Una  primera decisión, nece
saria  para adaptarse al  nuevo

modificación  de la  Estructura
de  Mando de  la OTAN.  Los
tres  mandos principales pasa
ron  a convertirse en dos man
dos  estratégicos (SACLANT y
SACEUR),  desapareciendo el
tercero (CINCHAN). Las carac
teristicas  del área de respon
sabilidad de SACLANT (el océ
ano  Atlántico, sin barreras) pa
recían  aconsejar el  disponer
sólo  de estructuras de fuerzas
(tales  como  STANAVFOR
LANT o STRIKFORLANT) bajo
su  mando, pero finalmente se
decidió organizar tres cuarteles
generales  de segundo  nivel
con  determinadas  misiones:
control  de tráfico  marítimo,
operaciones  de  desminado,
etc.  Uno de  ellos,  SOUTH
LANT, establecido en Portugal,
es  de  particular interés  para
este  Cuartel General Sudoeste
de  a OTAN como se señalará
posteriormente.
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geopc4cas  actablemente
definijjs:  la ve,ytiente medite-

-  rránea j  la z�a  norte. Por ello
se  had ceríMituído dos mandos
regionles  o de segundo nivel:
AFNORTH y AFSOUTH. Este
nivel  de mando ha adquirido
mayor  protagonismo, puesto
que  en los próximos años las
operaciones  se  conducirán,
muy probablemente, a nivel re
gional  en lugar de a nivel de
mando estratégico. Las crisis
previsibles no tendrán caráter
global sino más localizado: cri
sis  en el este de Europa o cri
sis  en el sur, y probablemente
no  relacionadas directamente.
AFNORTH,  que  cuenta  con
tres  mandos de tercer nivel, es
bastante  homogéneo y clara
mente orientado, en su área de
interés, hacia el este tanto para
vigilar  los riesgos que un veci
no  poderoso pero aún inesta
ble  podría significar  para  la
Alianza,  como para facilitar la
integración de potenciales nue
vos  miembros.

AFSOUTH  es  un  mando
complejo. Reúne dentro de su
área de responsabilidad cuatro
penínsulas (Ibérica, excluyen
do  el territorio continental por
tugués, Itálica, Griega y Turca)
más  Hungría, con discontinui
dad  geográfica (salvo Grecia y
Turquía  que  comparten  una
corta  frontera). La discontinui
dad  geográfica terrestre, unida
al  carácter  variopinto  de las
tensiones en las zonas perifé
ricas,  hacen pensar en la ne
cesidad de una mayor delega
ción  de funciones operativas a
los  mandos del tercer nivel en
el  caso de operaciones terres
tres.  Al  mismo tiempo, la ex
tensión de la región y la varie
dad  de entornos aconsejan es
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pecializar  aquellos  mandos,
pues  serán muy probablemen
te  los expertos en su entorno
inmediato  y  sus particularida
des.  Esto se reflejó en los Tér
minos de Referencia (TOR) de
los  cuarteles generales de ter
cer  niveL Finalmente, el  Medi
terráneo  como elemento  de
unión aconseja potenciar la fa
ceta  conjunta  de estos  CG,s
de  tercer nivel.

Próximas  a  sus limites  se
encuentran áreas de tensión o
potencial inestabilidad: la anti
gua  Yugoslavia y  sus nuevas
repúblicas, el Cáucaso, Irán e
Irak, el Próximo Oriente, el Ma
greb. Y no hay que olvidar áfri
ca.  La región de los Grandes
Lagos,  por poner  un  rápido
ejemplo, estuvo a punto de pro-

tana  liderada por un país de la
OTAN:  otras zonas, y, en par
ticular,  la zona subsahariana,
siguen  atrayendo la  atención
de  los observadores  ante su
posible evolución.

Todo  ello  hace que sea el
Mando de la Región Sur de la
OTAN  junto  con  sus cuatro
CG,s de tercer nivel los que de
ban  estar preparados para ha
cer  frente a las crisis que más
probablemente  afecten  a  la
OTAN en el futuro próximo. Si
bien las operaciones conocidas
como Articulo 5 (defensa militar
de  la Alianza frente a agresio
nes  armadas) siguen teniendo
la  primera prioridad para el pla
neamiento,  también la  propia
Alianza  considera que no son
previsibles en un horizonte de
10/15 años. Su lugar, en cuan
to  a probabilidad, lo ocupan las
denominadas operaciones de
apoyo  a la  paz, que incluyen
desde  operaciones puramente
humanitarias a operaciones de
imposición de paz.

Dentro de este contexto, el
CG  del  Mando Conjunto del
Sudoeste, por su situación, se
encuentra afectado por las si
guientes particularidades:
•  Las Islas Canarias están in

cluidas en el área de respon
sabilidad de SACEUR, mien
tras  que el territorio portugués
se  encuentra en el  área de
SACLANT.

•  La frontera hispano-lusa es la
única  parte terrestre en la lí
nea  de separación de los dos
mandos estratégicos. Son pre
visibles operaciones a través
de  dicha linea (fuerzas terres
tres  portuguesas formando
parte de organizaciones multi
nacionales  dependientes de
OTAN o apoyo desde territorio
español a acciones en territo
rio  portugués).

•  Fuerzas navales dependien
tes  de  SACLANT y  de SA
CEUR  deben coordinar sus
operaciones  en la  zona en
que  las aguas tienen continui
dad  entre los mandos estraté
gicos,  cuando, como conse
cuencia de la situación, me
dios  dependientes de uno de
ellos  deban entrar en la zona
marítima responsabilidad del
otro mando estratégico, como
es  el caso de submarinos lle
gando  al Mediterráneo desde
el  Atlántico o convoyes nave
gando  desde la Península a
las Islas Canarias.
Por  todo ello, y a modo de

resumen, cabe pensar que este
Mando  Conjunto deberá pres
tar  apoyo permanente a todas
las  iniciativas relacionadas con
el  Diálogo  Mediterráneo,  en
particular las que afecten a na
ciones cercanas, contribuyendo
a  la estabilidad en el área, ob
jetivo  último de éste. Asimismo
habría de estar preparado para
hacerse cargo del mando de al
guna  operación de apoyo a la
paz  ya en  marcha, en alguna
de  las futuras rotaciones que
se  organicen. Deberá estable
cer  alguna forma de  relación
para  planeamiento de crisis y
adiestramiento con las fuerzas
armadas próximas y  mantener
relaciones fluidas con SOUTH
LANT, de forma que se garanti
cen  los apoyos  mutuos, ade
más  de otras misiones de ca
rácter  general que pudiese re
cibir  del Comandante de la Re
gión  Sur  (CINCSOUTH).  Un
programa apasionante para un
nuevo cuartel general que está
naciendo en una OTAN orien
tada  al siglo XXI.

Ángel  Guinea Cabezas
de  Herrera

Coronel. Artillería. DEM.
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égimen Jurídico
del Cuartel General

Sudoeste y de su Personal
.............  .  ................  ...

INTRODUCCIÓN
La  presencia de Fuerzas con

personal militar y civil en territo
rio  extranjero,  en tiempo  de
paz,  aparte  de  requerir  un
acuerdo previo entre los Esta
dos afectados, plantea la nece
sidad  de definir cuáles son los
derechos y las obligaciones de
ese  personal que se encuentra
en  un territorio que no es el su
yo,  ya sea de forma temporal
(maniobras,  cursos,  ejer
cicios...)  ya sea estacionados
de  manera permanente. Tales
derechos  y  obligaciones con
forman el estatuto del personal
en  cuestión y se establecen en
acuerdos internacionales espe
cíficos.

En  el ámbito de la Organiza
ción  del Tratado del Atlántico
Norte, el acuerdo internacional
básico en lo que a estatuto de
Fuerzas se refiere es el Conve
nio  entre los Estados Parte del
Tratado del Atlántico Norte rela
tivo  al Estatuto de sus Fuerzas,
hecho en Londres el 19 de junio
de  1951, al que se conoce nor
malmente con la denominación
de  SOFA “Status  Of  Forces
Agreement” OTAN (1). Pero di
cho  Convenio no es el  único
existente. El establecimiento de
cuarteles generales permanen
tes  en territorio de diferentes
países, hizo necesario ampliar

la  regulación contenida en  el
mencionado SOFA, dando lu
gar  a la firma del Protocolo so
bre el Estatuto de los Cuarteles
Generales  Militares  Interna
cionales Establecidos en Cum
plimiento del Tratado del Atlán
tico  Norte, en París el  28 de
agosto  de  1952 (2). A su vez,
este  Protocolo se ha visto com
pletado  en cada territorio que
acoge a un Cuartel General Mi
litar  Internacional con acuerdos
particulares celebrados entre el
Estado anfitrión y la OTAN para
regular, concretar o desarrollar
con  más detalle algunos aspec
tos  especificos

En  el caso de España, este
acuerdo  particular ha sido fir
mado  recientemente (3),  ha
biendo entrado en vigor de for
ma  provisional desde el  mo
mento de su firma, por preverlo
así  el propio Acuerdo, en tanto
se  ultiman los trámites para ob
tener  la necesaria aprobación
parlamentaria A este acuerdo,
que  es en realidad otro tratado
internacional,  nos referiremos
en  lo sucesivo como Acuerdo
Complementario.

Los  tres  acuerdos interna
cionales  que  acabamos  de
mencionar conforman, pues, el
régimen  jurídico  del  Cuartel
General  Conjunto Sudoeste y
de  su  personal, cuyas líneas

generales  vamos a exponer a
continuación (4).

LOS CUARTELES
GENERALES MILITARES

INTERNACIONALES:
SU CONCEPTO

El  Cuartel General Conjunto
Sudoeste  es un cuartel gene
ral  militar  internacional, inte
grado  en la estructura militar
de  la OTAN. Aunque a primera
vista  pudiera parecer innece
sario,  resulta  preciso aclarar
qué  se  entiende  por cuartel
general  internacional a efectos
de  la definición de su régimen
jurídico.  Ello  es  así  porque,
normalmente,  el  concepto de
cuartel general se amplia nota
blemente  desde  el  punto  de
vista  jurídico, permitiendo con
ello  la  aplicación de las  nor
mas  previstas para cuarteles
generales a entidades o unida
des  que,  desde la  óptica es
trictamente  militar,  no serian
conceptuadas como tales.

El  Protocolo de Paris contie
ne  una definición de lo que se
debe  entender  dentro  de  la
OTAN por cuartel general su
premo  y  por cuartel  general
aliado. Cuarteles generales su
premos son SHAPE, es decir,
el  Cuartel General Supremo de
las  Fuerzas Aliadas en Europa,
SACLANT (Cuartel General del



Lo presencio de
Fuerzas con
personal extranjero.
en  tiempos de paz,
aporte  de requerir
un  acuerdo previo
entre  Estados,
requiere la
necesidad de definir
cuáles son sus
derechos y
obligaciones,
regulados por  lo
que  llamamos
SOFÁ:  “Status of
Forces Ágreement”;1]

CUARTE  GENERAL SUDOESTE;0]

Comandante Supremo Aliado
del  Atlántico) y cualquier cuartel
general  militar  internacional
equivalente, que se establezca
en  cumplimiento del Tratado del
Atlántico  Norte. Por su parte,
cuarteles  generales  aliados
son,  además de los anterior
mente  aludidos, cualquier cuar
tel  general militar internacional
establecido en cumplimiento del
Tratado del Atlántico Norte que
esté  directamente subordinado
a  un cuartel general supremo.

Si  nos atenemos a estas de
finiciones, podemos comprobar
que  no están incluidos en el
concepto  aquellos  cuarteles
generales que no están directa
mente  subordinados a un cuar
tel  general supremo, como se
ría  el caso del Cuartel General
Conjunto Sudoeste y, en gene
ral,  de los cuarteles generales
subregionales. En principio, di
chos  cuarteles generales que
darían  excluidos del privilegia
do  régimen jurídico previsto en
el  Protocolo antes mencionado.
Para  evitar que ello suceda, el

propio  texto deja una puerta
abierta  al disponer en su Arti
culo  14:  La totalidad o cual
quier  parte del presente Proto
colo  [...] podrá ser aplicada,
por  decisión del  Consejo del
Atlántico  Norte,  a cualquier
cuartel  general militar interna
cional  [...] que se establezca
en  cumplimiento del  Tratado
del  Atlántico Norte”.

A  parte de ello, los acuerdos
particulares  de sede de  los
cuarteles  generales contienen
normas que, como anunciába
mos  antes,  amplían en gran
medida su concepto. Concreta
mente,  el acuerdo firmado por
España específica en su Articu
lo  1.4 que, aparte de SHAPE y
CG.  ACLANT, por cuarteles ge
nerales se entenderá:



•  Cualesquiera activídades, en
tidado  destacan?entos mili
tares  irnacionales,  inclui
dos  losjuarteie’generales  o

•  unidads  teporales,  subordi
nSdosj-a  SHAPE  o  CG.
ACLAF’T, situados en España.

•  Cualesquiera  unidades  de
apoyo  nacionales o interna
cionales de un cuartel general
junto  con los equipos de enla
ce  y los destacamentos y or
ganismos de la OTAN adscri
tos  al cuartel general, a me
nos  que resulte obvio del tex
to  del acuerdo que no están
incluidos.
Como es posible comprobar,

los  cuarteles generales se defi
nen  con enorme amplitud  Tal
como decíamos más arriba, en
tidades que en puridad no for
man  parte de la estructura in
ternacional, como son los ele
mentos  nacionales de apoyo,
pueden disfrutar gracias a ello
de  los privilegios concedidos a
aquella. En este sentido, intere
sa  señalar que el régimen que
expondremos a continuación,
de  manera muy resumida, se
aplica  no sólo al Cuartel Gene-

ral  Conjuto Sudoeste sino tam
bién  a otros organismos de la
OTAN ubicados en territorio es
pañol  como el Centro de Ope
raciones  Aéreas Combinadas
(CAOC) n° 8, situado en la ba
se  aérea de Torrejón.

EL  RÉGIMEN JURÍDICO
DEL CUARTEL GENERAL
CONJUNTO SUDOESTE
En  un artículo como el pre

sente, de extensión limitada, no

es  posible realizar una exposi
ción  detallada y  completa del
régimen  jurídico  del  Cuartel
General  Conjunto  Sudoeste
(CGCSO). Por eso nos vamos
a  limitar a señalar las caracte
rísticas o notas más importan
tes  de dicho régimen, que se
pueden sintetizar de la siguien
te  manera:
a)  Capacidad jurídica  propia,

aunque limitada a la posibili
dad de realizar aquellos actos
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jurídicos  necesarios para su
funcionamiento.  El CGCSO
puede así celebrar contratos
en  su  propio nombre, enta
blar  procedimientos judiciales
como  demandante o deman
dado  y  adquirir o enajenar
bienes.  Con autorización del
cuartel  general supremo del
que  depende (SHAPE) y por
delegación suya, puede tam
bién  realizar determinados
actos  con transcendencia ju
rídica internacional.

b)  Inmunidad de ejecución  y
embargo  de  sus  bienes:
Las  autoridades judiciales y
administrativas españolas no
pueden adoptar medidas de
ejecución ni medidas de con
fiscación  o embargo de los
bienes  o fondos del Cuartel
General,  salvo  en algunos
casos  muy concretos (por
ejemplo, que se trate de me
didas  adoptadas  para  la
comprobación  de las prue
bas  relacionadas con la co
misión de algún delito).

c)  Inviolabilidad de archivos y
documentos:  Los archivos y
documentos oficiales que se
encuentren en los locales del
Cuartel  General o que estén
en  posesión  de  uno  sus
miembros, son inviolables; es
decir,  no pueden ser interve
nidos  ni  aprehendidos por
funcionarios españoles, sin el
previo  consentimiento  del
Cuartel General.

d)  Inviolabilidad de las insta
laciones:  Del mismo modo,
los  funcionarios públicos es
pañoles no pueden entrar en
las  instalaciones o locales
del  Cuartel  General  sin la
previa autorización del Man
do de éste.

e)  Inviolabilidad de la corres
pondencia:  La correspon
dencia oficial del Cuartel Ge-

neral  goza de  los mismos
privilegios  aplicables a  los
correos  y  valijas diplomáti
cos.  No está sujeta a censu
ra ni a inspección aduanera.

f)  Privilegios  fiscales:  Están
recogidos tanto en el  Proto
colo  de  París  como en  el
Acuerdo  Complementario.
Básicamente se resumen di
ciendo  que las compras ofi
ciales  del  Cuartel  General
(recuérdese que están inclui
dos  en su concepto los ele
mentos  nacionales de apo
yo)  están  exentas  del  im
puesto sobre el valor añadi
do,  así como de los impues
tos  especiales que gravan
determinados productos (co-

mo  los hidrocarburos, las la
bores  de tabaco o las bebi
das alcohólicas); las importa
ciones  efectuadas  por  el
Cuartel General están igual
mente  exentas del pago de
aranceles  e impuestos.  El
procedimiento  para  hacer
efectivas  estas exenciones
está  regulado  por el  Real
Decreto  1967199, de  23 de
diciembre (BOE n°11,  de 13
de  enero de 2000).

g)  Régimen de responsabili
dad  patrimonial: El régimen
de  responsabilidad patrimo
nial  del Cuartel General en
caso  de reclamaciones por
daños  a cosas o lesiones a
personas  producidas como
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consecuencia  de suactivi
dad,  se basa en Ias disposi
ciones qel Convenio de Lon
dres  (Articulo VIII del SOFA

  OTAN.  Quiere  ello  decir
que,  en cuanto a las recla
maciones  formuladas  por
particulares, deben seguir el
procedimiento previsto en di
cho  precepto: inicio, confor
me  a la legislación española,
de  un expediente administra
tivo  ante el Ministerio de De
fensa  español que, en caso
de  entender que la  respon
sabilidad corresponde efecti
vamente al Cuartel General,
procedería al pago total de la
indemnización  correspon
diente  al perjudicado; se re
clamaría posteriormente a la
OTAN un 75% de lo satisfe
cho  (de cualquier modo un
25% le corresponde asumirlo
al  Estado anfitrión, en este
caso España).

EL  RÉGIMEN JURÍDICO
DE SU PERSONAL

Del  Cuartel  General forma
parte tanto personal militar co-

mo  personal civil.  Examinare
mos  primero su definición con
arreglo a los acuerdos interna
cionales más arriba citados pa
ra  pasar después a exponer,
brevemente, las características
más importantes de su régimen
jurídico:
a)  Personal militar: El personal

militar  constituye la  Fuerza
del  Cuartel General, definida
en  el Articulo 3 deI Protocolo
de  París como el personal
adscrito  al  Cuartel General
que  pertenezca a las Fuer
zas  Armadas de cualquier
Estado Parte del Tratado del
Atlántico Norte. Interesa des
tacar  que el personal militar
del  Estado anfitrión está in
cluido en este concepto, a di
ferencia de lo que ocurre con
el  concepto de Fuerza utiliza
do  por el Convenio de Lon
dres  que comprende sólo al
personal no nacional del Es
tado  anfitrión. Esto es impor
tante  porque permite aplicar
un  régimen jurídico uniforme
para todos los miembros del
Cuartel General, salvo en al-

gunos  puntos en los que el
propio Protocolo se remite a
las  normativas de cada una
de  las naciones.

b)  Personal civil: el personal ci
vil  integrado en el  Cuartel
General puede ser clasifica
do,  fundamentalmente, en
los siguientes grupos:
1.  Personal al  servicio  de

las  Fuerzas Armadas de
un  Estado parte.

2.  Personal civil contratado
por  la OTAN (funciona
rios internacionales).

3.  Personal civil contratado
localmente (carácter me
ramente  laboral! no de
funcionario internacional)

Los  números (1) y (2) en
tran  dentro del concepto de
lo  que se llama en los acuer
dos Elemento Civil.

c)  Personas a cargo o perso
nas  dependientes: son los
familiares directos (esposa e
hijos) tanto del personal mili
tar  como civil.  El  Acuerdo
Complementario  español
también admite la posibilidad
de  considerar como perso
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nas dependientes a otros fa
miliares  cuando se den de
terminadas  circunstancias,
reconocidas por las autorida
des militares españolas.
El  régimen jurídico de estas

distintas  categorías de perso
nas,  como es lógico, no coinci
de  plenamente. Existen, sin em
bargo, algunas notas comunes:
•  En primer lugar, hay una obli
gación  que afecta a todos: la
de  respetar y cumplir la legis
lación española.

•  En segundo lugar, todos los
grupos,  salvo los asalariados
locales, participan de una for
ma  similar en algunos de los
privilegios concedidos por los
convenios,  como es el caso
de  los privilegios fiscales  No
podemos entrar en un estudio
detallado de cuáles son estos
privilegios. Simplemente dire
mos  que el Acuerdo Comple
mentario  (no el  SOFA ni  el
Protocolo  de Paris) concede
ciertos  privilegios de esta ín
dole  (exención de  IVA en la
compra  de automóviles, mo
tocicletas y determinados pro-

ductos, así como exención de
determinados  impuestos es
peciales  como el  que grava
los  carburantes), privilegios
de  los que pueden disfrutar
tanto  el personal militar como
el  civil con excepción, como
se  ha dicho, del personal asa
lariado, y, en algunos casos,
las  personas dependientes.
No alcanzan estos privilegios,
por  el momento, al personal
militar y civil que tenga la na
cionalidad española.
En  cuanto a las peculiarida

des  propias de cada uno de los
grupos,  nos limitaremos a se
ñalar  que, en relación con el
personal  militar, se encuentra
sometido a la jurisdicción disci
plinaria de sus respectivos pai
ses  de origen.

Por  lo que hace a la jurisdic
ción  criminal, se aplica íntegra
mente el Articulo VII del SOFA
OTAN, de acuerdo con el cual
hay  una serie de delitos en los
que  las autoridades militares
del  Estado de origen  tienen
preferencia sobre las autorida
des  españolas para ejercer su

jurisdicción sobre los miembros
de  la fuerza y también del ele
mento civil. Estos delitos son:
•  Los que afecten únicamente a

la  propiedad o seguridad de
dicho Estado o a la persona o
la  propiedad de otro miembro
de  la Fuerza o del elemento
civil de dicho Estado o de una
persona  dependiente de di
cho miembro.

•  Los  derivados de  cualquier
acto  u omisión durante la eje
cución  de actos de servicio
oficial.
Finalmente, el personal mili

tar  se encuentra exento de la
legislación española sobre con
trol  y registro de extranjeros,
podrá  llevar y  poseer armas, a
condición de estar autorizado a
hacerlo  por sus propios regla
mentos nacionales.

NOTAS
1.  España  se  adhirió  a este

Convenio por Instrumento de
fecha  10 de agosto de 1987.
Entró  en vigor el 9 de sep
tiembre de 1987.

2.  El  Protocolo entró en vigor
para  España el  9  de sep
tiembre  de 1995 (Instrumen
to  de Adhesión  de  10  de
agosto de 1995).

3.  El día 28 de febrero de 2000
(B.O.E. Núm. 117, de 16 de
mayo).

4.  A  ellos  hay que  añadir  el
Canje de Cartas entre el Mi
nisterio  de Defensa, repre
sentado por el Jefe del Esta
do  Mayor de la Defensa y el
Comandante Supremo Alia
do  en Europa, de fecha 28
de  abril de 2000, en que se
concretan algunos aspectos
regulados genéricamente en
el  Acuerdo Complementario.

Ángel Serrano Barberán
Comandante Auditor.
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‘La Creación del
Cuartel General:

El Núcleo de Constitución
..................  ..........  SS...

En  los primeros días de di
ciembre de 1997 y tras un lar
go  y laborioso proceso iniciado
en  la Cumbre de Jefes de Esta
do  y  de Gobierno de la OTAN
de  enero de 1.994, el llamado
Estudio a Largo Plazo culminó
con  la aprobación por el Comi
té  Militar y el Consejo Atlántico
de  Ministros de Defensa de la
Nueva  Estructura de Mandos
de  la OTAN. La estructura que
había  servido  para terminar
con  la guerra fría con 64 man
dos  y cuatro niveles se conver
tía  así en una nueva estructura
con  20 mandos en tres niveles,
y  España participaba  plena
mente en ella.

El  Consejo de Ministros, en
su  reunión del  día 26  de di
ciembre  de  1.997, autorizó al
Ministro  de Defensa a adoptar
las  disposiciones que permitie
sen  iniciar el desarrollo y pues
ta  en  práctica  de  la  partici
pación de España en la Nueva
Estructura Militar y el estableci
miento del Cuartel General Su
bregional  Conjunto Sudoeste
de  la OTAN en España.

El  Estada Mayor de la Defen
sa  ya había constituido un pe
queño grupo de trabajo integra
do por tres oficiales superiores -

uno  de cada Ejército- y un su
boficial.  Adscrito a la  División
de  Planes del EMACON, este

grupo empezó a trabajar a prin
cipios del otoño de 1997 en la
preparación del esperado Cuar
tel  General de la OTAN en Es
paña.  Sus tareas iniciales con
sistieron en la selección de una
localización adecuada para el
nuevo Cuartel General -tanto el
provisional como el definitivo- y
el  estudio inicial de una posible
plantilla  (“Peace  Establish
ment”),  previsible contribución
del  personal español y  condi
ciones de destino del mismo.

La  necesidad de unas insta
laciones  para ubicar provisio
nalmente  el  Cuartel  General
Sudoeste surgía de las condi
ciones políticas impuestas por
algunos países para la aproba
ción  de  la  Nueva Estructura,
fundamentalmente la activación
simultánea  de todos los man
dos,  con la finalidad de evitar
que,  tras la aprobación, algún
país  tratase de retrasar la  im
plantación  de algún  Cuartel
General  por razones políticas
mientras los otros se iban acti
vando.  Pero ello obligaba, para
no  retrasar excesivamente la
puesta en práctica de la Nueva
Estructura, a disponer de cuar
teles  generales provisionales
en  un plazo de un año a un año
y  medio para el Mando SOUTH
CENTRE  (Larissa)  y SOUTH
WEST (Retamares).

Para  las instalaciones provi
sionales se seleccionó parte del
acuartelamiento de la disuelta
Agrupación de Sanidad en Re
tamares y a menos de un kiló
metro se asignó una parcela en
terreno militar para la ubicación
del Cuartel General definitivo.

El  9 de enero de  1.998, a
propuesta del JEMAD, el Minis
tro  de Defensa nombró al autor
de  este artículo Jefe del Núcleo
de  Constitución del Cuartel Ge
neral  Subregional de la OTAN
en  Madrid. La Orden Ministerial
de  creación de dicho Núcleo le
confería la misión de  proponer
y  preparar  las  instalaciones
provisionales del futuro Cuartel
General y coordinar con las au
toridades  nacionales  de  la
OTAN, las acciones necesarias
en  el proceso de organización,
diseño y construcción del Cuar
tel  General definitivo”.

El  reto que se presentaba al
Núcleo de Constitución no era
difícil  pero sí  complejo, com
prendiendo, entre otras tareas:
•  La obtención del personal ne

cesario  -nacional y multina
cional-  para el Núcleo y el fu
turo Cuartel General.

•  El diseño, financiación, pro
gramación y  ejecución de la
infraestructura  necesaria,
tanto  de obra civil como de
comunicaciones  y  sistemas

/    AH
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de  información, seguridad fí
sica,  de las comunicaciones y
de  la documentación.

•  Inclusión de todas estas nece
sidades de infraestructura en
el  correspondiente paquete de
capacidades  (instalaciones
de  mando en la Región Sur”)
y  participación plena en todo
el  proceso del programa NSIP
(NATO  Security lnvestment
Programme”, sucesor del anti
guo  Programa de Infraestruc
tura Común OTAN).

•  Resolución de la problemática
financiera que la plena partici
pación en el Programa NSIP
planteaba a nuestras autorida
des  nacionales (declaración
de  prefinanciación, reembolso
de  cantidades adelantadas,
exención del IVA, etc.) y la in
clusión en nuestro presupues
to  de Defensa de los fondos
necesarios para producir como
nación anfitriona los proyectos
que el Comité de Infraestructu
ra de la OTAN aprobase.

•  Elaborar los acuerdos y dis
posiciones legales necesarios

para  amparar  el estableci
miento de cuarteles generales
e  instalaciones militares de la
OTAN  en territorio español,
así  como al personal asigna
do  a ellos y sus familiares.

•  Establecer los términos de re
ferencia de a Oficina Conjun
ta  de Coordinación del  Pro
yecto, órgano mixto del Man
do  Conjunto Sudoeste y de la
nación  anfitriona,  acordada
por  JEMAD y  SACEUR para
determinar  las necesidades
militares del  Cuartel General
Sudoeste y la forma de satis
facerlas por España actuando
en  nombre de la OTAN.
Todos  estos  aspectos  se

amplían en detalle en otros ar
tículos incluidos en este núme
ro  extraordinario de  la revista

A  todas estas tareas se aña
dían  los trabajos  necesarios
para  iniciar  la  organización,
funcionamiento interno y adies
tramiento inicial del Estado Ma
yor,  Grupo de Apoyo de Comu
nicaciones y Sistemas de Infor

mación  y Grupo de Apoyo del
Cuartel General.

En  el  primer  semestre  de
1.998 se inició el destino del per
sonal adicional al Núcleo. El 30
de  junio, una vez acondicionado
el  primer edificio de oficinas en
el  Acuartelamiento de Retama
res, el Núcleo de Constitución se
hizo cargo del mismo.

El  20 de noviembre del mis
mo  año, el  Consejo de Minis
tros  nombró al Teniente Gene
ral  del  Ejército  de Tierra  D.
Juan  Narro Romero, Jefe del
Cuartel  General de Transición
al  Cuartel General Conjunto del
Sudoeste de la OTAN, estable
ciendo  que sería apoyado por
el  Núcleo de Constitución hasta
la  activación. Esta estructura
permitió que el Jefe del Núcleo
centrase  su  atención  en los
asuntos de gestión y el General
Jefe  del  Cuartel  General  de
Transición dedicase su activi
dad  a los aspectos conceptua
les  y operativos, que se esta
ban  discutiendo  en aquella
época  en  el  Comité Militar y
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que  requerían un notable es
fuerzo  de clarificación,  espe
cialmente  en lo  relativo a  los
Mandos Subregionales.

Aunque  el  establecimiento
del  Núcleo y el nombramiento
del  General Jefe del  CG. de
Transición fueron comunicados
al  Comité Militar y a SACEUR y
reconocidos  oficialmente  en
documentos OTAN, su estatuto
hasta la activación de la Nueva
Estructura  de Mandos era de
organismo nacional con carác
ter  de contribución voluntaria.
lo  que implicaba que la finan
ciación  de todas sus activida
des  había que cargarla al pre
supuesto  de defensa español.

Ello  incluía la adquisición de
los  medios de comunicación y
sistemas de información inicia
les  para el funcionamiento del
Núcleo, así como el mobiliario,
archivadores de seguridad, ve
hículos,  etc.  y  los gastos  de
funcionamiento.

La  dotación de personal del
Núcleo  fue creciendo gradual
mente: en junio de 1.998 lo in
tegraban  once oficiales, doce
suboficiales, 35 hombres y mu
jeres de tropa y marinería y dos
civiles;  en enero de 1.999, es
tas  cifras eran 20, 32, 33 y 21,
más  dos oficiales (Alemania y
Reino  Unido) como contribu
ción  voluntaria multinacional;

ésta  alcanzó una cifra de siete
oficiales  y  14 suboficiales el  1
de  septiembre de 1.999 hasta
totalizar  una dotación del Nú
cleo  de 38 oficiales, 94 subofi
ciales, 23 de tropa y marinería
y  23 civiles.

Hay  que señalar que en es
tas  cantidades están incluidos
los  miembros de la Unidad de
Seguridad de la Guardia Civil.
Decidido  por el  JEMAD  que
fuesen miembros de este Insti
tuto  quienes se hiciesen cargo
de  la  seguridad  integral  del
Cuartel  General de la OTAN
desde  el primer momento, fue
también función del Núcleo, en
colaboración con la  Dirección
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General de la Guardia Civil, es
tablecer las funciones a desem
peñar y  la delimitación de res
ponsabilidades con las Fuerzas
de  Seguridad nacionales. En
enero  de 1 .999 se contaba con
dos oficiales y trece suboficiales
y  guardias: el  1 de septiembre
se  había alcanzado la cifra de
cuatro y 34 respectivamente.

En  marzo de 1.999, el Comi
té  Militar y el Consejo Atlántico
aprobaron  la constitución ofi
cial  de  los nuevos cuarteles
generales  como organismos
militares internacionales y, co
mo  tales, financiables por los
presupuestos OTAN, dotados
de  una plantilla de personal in
ternacional militar y civil, y am
parados  por el  Convenio  de
Londres entre los Estados Par
te  del  Tratado  del  Atlántico
Norte  relativo  al  Estatuto de
sus  Fuerzas (SOFA) y  el  Pro
tocolo  de París sobre el  Esta
tuto  de los Cuarteles Genera
les  Militares Internacionales,
establecidos  en cumplimiento
del  Tratado del Atlántico Norte.
Esta  aprobación dotó al Cuar
tel  General de Transición de
personalidad jurídica para co
menzar  a preparar sus presu
puestos de operación y mante
nimiento  y solicitar los fondos
necesarios para los gastos de
establecimiento.

Finalmente,  la decisión  de
activación fijó ésta para el 1 de
septiembre de 1.999 y  la cere
monia de inauguración se llevó
a  cabo el 30 de septiembre. En
el  momento de la activación, el
Núcleo  de Constitución fue di
suelto y sus miembros españo
les,  a efectos administrativos
nacionales, pasaron a integrar-
se  en el  componente nacional
del  Cuartel General. Este com
ponente nacional está constitui
do  por los miembros del Cuar

tel  General, con estatuto inter
nacional y dependencia funcio
nal  del Mando del Cuartel Ge
neral  y el  Elemento Nacional
de  Apoyo Español, Unidad Ad
ministrativa para apoyo del per
sonal español en el Cuartel Ge
neral. Transitoriamente y hasta
la  conclusión del Cuartel Gene
ral  definitivo, la Oficina Conjun
ta  de Coordinación del Proyec
to  también  se  integra  en  el
Componente Nacional .  Es éste
un  órgano creado por Acuerdo
entre  el JEMAD español y SA
CEUR con la función de conse
guir  la mayor eficacia y más es
trecha  coordinación en las acti
vidades  encaminadas al dise
ño,  construcción y  recepción
del  Cuartel General definitivo
en  sus aspectos de obra civil,
comunicaciones y sistemas de
información, seguridad, finan
ciación  y  auditoria.  Para ello
cuenta con dos elementos su
bordinados: la “South West Pro
ject  Office”, representando al
Cuartel  General y  encargada
de  presentar las necesidades
militares del usuario: y la “Host
Nation  Project Office’,  repre
sentando a la nación anfitriona,
responsable de satisfacer estas
necesidades.

Con frecuencia se plantea la
pregunta de cuándo estará ter
minado el Cuartel General defi
nitivo.  Por ahora los esfuerzos
los  hemos concentrado en ter
minar lo más rápidamente posi
ble  las obras de adaptación y
reforma  del  viejo  Acuartela
miento  de  Retamares para el
Cuartel General provisional, ta
rea  que  ha resultado  mucho
más laboriosa y compleja de lo
que  suponíamos, debido princi
palmente a la vejez de los edifi
cios,  al mal estado de la infra
estructura  eléctrica y a la ca
rencia  de infraestructura para

los  sistemas de información y
la  seguridad.

Esperamos que el Comité de
Infraestructura  de  la  OTAN
apruebe  el anteproyecto (esti
mación  de coste tipo B) des
pués del verano. En tal caso, el
proyecto podría estar terminado
en  el año 2001, a continuación
se  procederia al concurso inter
nacional para la adjudicación de
la  obra de ejecución que, si la
lenta burocracia de la OTAN no
produce  más retrasos, podría
completarse en el año 2004.

Para  el  Jefe del  Núcleo de
Constitución  el  mayor reto ha
sido  trasladar a las autoridades
y  organismos  nacionales  el
mensaje de que el cuartel ge
neral  provisional tenía que ser
organizado y preparado por Es
paña,  sin ser un Cuartel Gene
ral  español,  sino  un Cuartel
General de la OTAN en Espa
ña.  Para el  Jefe de la Oficina
Conjunte  de Coordinación del
Proyecto, el mayor reto ha sido
diseñar un Cuartel General de
la  OTAN, moderno, funcional,
eficaz y económico, acorde con
los  parámetros del siglo XXI y
la  nueva OTAN.

Si  alguno de los lectores en
cuentra  algún manual  sobre
Cómo  construir un Cuartel Ge
neral  OTAN le  agradeceré su
envio.  A falta de este manual,
sólo  el entusiasmo y  la profe
sionalidad de los miembros del
Núcleo de Constitución hicieron
posible  la  activación en la fe
cha  prevista: Mi profundo agra
decimiento a todos ellos.

Juan A.
Martínez-Esparza Valiente

General de Brigada.
Infantería de Marina.

Jefe del Núcleo de Constitución.
Jefe de la Oficina Conjunte de

Coordinación del Proyecto.
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Plantilla de Personal del

Cuartel General
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Una  vez establecida la mi
Sión del nuevo Cuartel General,
era  preciso definir una estructu
ra  y una plantilla que garantiza
ra  lo mejor posible el  cumpli
miento de todas las responsa
bilidades  derivadas de  dicha
misión.  Se puso entonces en
marcha  un proceso dirigido y
coordinado desde SHAPE, que
contó con las siguientes fases:
1.  Desglose de responsabilida

des y funciones.

2.  Diseño del organigrama, es
tableciendo una división je
rárquica en torno a un grupo
de  Estado Mayor y dos gru
pos de apoyo, uno para todo
el  CG y otro para comunica
ciones (Anexo A).

3. Creación de la plantilla del CG
Sudoeste. Una vez estableci
da la estructura básica, se es
tudiaron las características de
cada puesto en una mesa de
trabajo  con participación de

PLANTXLLA -323  PUESTOS

las  naciones implicadas y su
asignación a las naciones. Así
se  obtuvo el primer borrador
de  la  plantilla  de este CG
(agosto  98). Los siguientes
meses se dedicaron a nego
ciar  entre  las  naciones  la
asignación definitiva de pues
tos.  Estas negociaciones se
llevaron a cabo dentro de to
da  la nueva estructura de la
OTAN en SACEUR, para lo
grar  el mayor equilibrio posi

J4’
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HQ SPT.GRP.  (89)

ESTADO MAYOR
(157)

NSE.

Cts SPT.GRP.

(77)
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ble  en sus dos nuevas regio
nes.  Se celebraron reuniones
separadas, primero para de
terminar y repartir puestos de
categoría coronel/capitán de
navío o superior y posterior
mente se negoció globalmen
te  el resto de la plantilla.

4.  Creación de las descripcio
nes  de cada puesto. Es pre
ciso  elaborar  una descrip
ción  del trabajo a desarroflar
que recoja las características
de  cada puesto, las cualida
des  del candidato a cubrirlo,
así  como sus principales res
ponsabilidades y deberes.
El  documento final, aproba

do  por el Consejo Atlántico en
septiembre  de  1999, recogía
las  plantillas de la  nueva es
tructura militar de la OTAN.

Con  el consenso de todos
los  países miembros, en todo
momento se intenta mantener
en  estas plantillas un equilibrio

entre  la normativa OTAN y los
intereses de las distintas nacio
nes  representadas. Dentro de
la  mencionada normativa cabe
destacar  los siguientes princi
pios  tenidos en cuenta en su
proceso de elaboración:
a)  Multinacionalidad:  Con el

fin  de preservar la solidari
dad  de la Alianza, es nece
sario  asegurar  la  partici
pación  del  máximo posible
de  naciones. El límite de es
ta  participación está en que
ninguna nación debe partici
par  con más de la mitad de
los  puestos del Estado Ma
yor.  Un mínimo de cinco na
ciones  debe estar presente
en  la nueva estructura.

b)  Estandarización:  Para ga
rantizar  cierta interoperabili
dad  y  poder facilitar relevos
en  diferentes escenarios, es
necesario mantener una es
tructura similar entre cuarte-

les de un mismo nivel (véase
Verona y Madrid).

c)  Carácter Conjunto: Esta cir
cunstancia,  recogida en la
propia  misión del CG, obliga
a  mantener una mínima rela
ción  en la presencia de  los
distintos ejércitos. Dentro de
la  nueva estructura de la Re
gión  Sur, se determino que
los CG,s de Madrid y Verona
fueran  más conjuntos y  los
de  Larissa e lzmir con mayor
componente terrestre. Para
los  CG,s conjuntos se  fijó
una  proporción de 60% Tie
rra, 20% Armada y 20% Aire.

LA  PLANTILLA  DEL CG
SUDOESTE DE LA OTAN
Cuenta  con un contingente

de  323  personas,  36  de  las
cuales  son  puestos  civiles,
Dentro del Estado Mayor, pode
mos  encontrar el  “Command
Group”  y las  divisiones  que

“COMMAN.DE
MILASST.___            (A)   1

CÓS

()
Dos

OF.5(AF)

DCOM
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31



apoyan al tLe  Estado Ma
yor.  Enel  Conirnand  Group”
hay  tres  generaJes: Jefe del
CG,  segundo  J&e  y Jefe de
Estado Mayor; a su vez, las di
visiones -están mandadas por
coroneles/capitanes de  navío
con  la excepción de la División
de  Operaciones cuyo jefe es un
general de brigada y la División
de  Finanzas, al frente de la cual
se  encuentra un civil de catego
ría  A4. El Anexo B muestra la
nacionalidad de dichos puestos
clave.  157 personas componen
el  Estado Mayor de las cuales
84 son oficiales, 47 suboficiales
y  26 civiles. Los cuatro genera
les  asignados a este CG son
del  Ejército de Tierra, mientras
que entre los 10 coroneles/capi
tanes de navío se percibe clara
mente  el  carácter  conjunto:
cuatro son de Tierra, tres de la
Armada y tres de Aire.

Como refuerzo a toda esta es
tructura  existen dos grupos de
apoyo, uno para todo el CG (con
89  puestos) y otro para temas de
comunicaciones (77 puestos).

•
=     ____

PORTUGAL

.J__.SVAIrI

TURKEY

UNITED  KINGDOM

-  UNITEDSTATES
•  NATO Clvi hAN

Dentro del Grupo de Apoyo al
CG,  se encuentra la Guardia Ci
vil  cuya misión principal es la se
guridad del propio CG.

gida  en el documento de sep
tiembre de 1999, en el CG tra
bajan  otras unidades que de
ben ser tenidas en cuenta:
a)  Elementos  Nacionales  de

Apoyo:  que prestan apoyo ad
ministrativo y logístico al per
sonal del país correspondiente
destinado en este cuartel.

b)  Elemento de Enlace entre
Airsouth  y este CG (FAE).

c)  Oficina Conjunta  de Coor
dinación  del  Proyecto (JP
CO):  cuya principal respon
sabilidad  es  el  diseño  y
construcción del futuro CG.
Se  espera que  un total  de

450  personas trabajen en este
Cuartel General.

Carlos  Martínez-Vara
de  Rey Novales
Comandante del
Ejército del Aire.

Manpower & Military
Personnel Chief.

Personnel & Logistic Division (J1/4).

PUESTOS
OE  TRABA230

Además de la plantilla reco



Inteligencia y Seguridad
en el Cuartel General

••••••••••  ••••*w••••••••es  ••••

INTRODUCCIÓN
Sería  difícil comenzar este

articulo  sin una referencia a la
nueva situación mundial creada
a  comienzos de la  década de
los  noventa que no, por reitera
damente mencionada, deja de
ser  fundamental y decisiva des
de  el punto de vista de la Inteli
gencia.  El enfoque tradicional
sobre  lo  que se  consideraba
una  amenaza monolítica, que
da  sustituido por la necesidad
de  evaluar un espectro de ries
gos  y  amenazas mucho más
amplio,  consecuencia de nue
vas relaciones emergentes y si
tuaciones  en desarrollo. Este
giro  queda clara y  definitiva
mente consagrado con la publi
cación del nuevo concepto es
tratégico de la Alianza que, pri
mero en el 91 y más tarde en el
99,  marca un punto de inflexión
en  la actividad de la Inteligen
cia aliada.

La  participación en misiones
no-Artículo  5, operaciones de
mantenimiento de la  paz y  la
nueva colaboración establecida
con  otros paises y organizacio
nes  incrementa notablemente
no  sólo el ámbito geográfico de
interés  sino también los cam
pos  de actividad. Así, además
de  la  Inteligencia en el terreno
puramente militar, surge la ne
cesidad  de seguir, evaluar y
tratar  de predecir la evolución
de  la  situación en campos co-

mo  el político, económico, so
cial,  etc.

Por  otra parte, este tipo de
intervenciones, hasta hace po
co  impensables, ha aumentado
el  riesgo proveniente de secto
res  disconformes con ellas  y
que  manifiestan  su  rechazo
mediante  acciones terroristas,
subversivas  y  de  sabotaje.
También  debemos  tener  en
cuenta  que esta nueva partici
pación,  mucho más abierta y
en  colaboración directa con pa
ises  y organizaciones no alia
dos,  incrementa el riesgo de fu
gas  de información  sensible
para  la Alianza. Todo ello pone
de  relieve la importancia que la
seguridad tiene en el momento
actual.

Si  bien es cierto que las dos
actividades a que nos estamos
refiriendo, Inteligencia y Seguri
dad,  están íntimamente liga
das,  no es  menos cierto que
cada  una de  ellas se  aborda
desde una perspectiva muy di
ferente: mientras la Inteligencia
está  dirigida a la obtención de
información para, tras su análi
sis,  tratar de predecir con cierta
fiabilidad futuros acontecimien
tos,  la Seguridad está encami
nada  a asegurar la actividad
propia,  tratando de contrarres
tar  las  agresiones  dirigidas
contra  la  información, los me
dios  y  el  personal. Veamos a
continuación el proceso segui

do  para organizar cada una de
estas  actividades en nuestro
Cuartel General.

ESTRUCTURA
DE  LA DIVISIÓN

La  División se estructura en
dos  Ramas, la de Planes y Se
guridad y  la de Producción de
Inteligencia,  además de  una
Oficina  Administrativa. La pri
mera  de ellas es responsable,
en  lineas generales, de esta
blecer los requerimientos de In
teligencia  y del  planeamiento
de  la actividad conducente a
satisfacerlos; también es  res
ponsable de establecer la nor
mativa de seguridad y de la ac
tividad  de Contrainteligencia.
La  segunda,  Producción,  se
responsabiliza del acopio de in
formación, su análisis, elabora
ción de productos y su difusión.

La  plantilla en tiempo de paz
es  de trece personas. En ella
están  representados seis pai
ses,  en una proporción similar
a  la  del conjunto  del  Cuartel
General.

LA  INTELIGENCIA
El  esfuerzo inicial se orientó

a  dotar a la División de una ar
quitectura de Inteligencia inter
conectada  con los  sistemas
aliados  y  a  la  formación  de
personal. Esto ha sido un pro
ceso  largo y laborioso, ya que
se  empezó totalmente de cero.
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La  carencia inicial de líneas de
comunicaciones,  sistemas in
formáticos y  personal retrasa
ron  de forma significativa  el
proceso.  Sin embargo, poco a
poca  se  fue avanzando hasta
llegar  a contar con una arqui
tectura  que, en  a  actualidad,
permite el acceso a las princi
pales  fuentes de  Inteligencia

aliadas  y el  intercambio de in
formación  con otros cuarteles
generales  y  naciones. Si bien
el  sistema  no está  completo
todavía,  ya se  cuenta con la
capacidad necesaria para pro
ducir  e intercambiar Inteligen
cia  y se  han dado  los pasos
necesarios para dotar al Cuar
tel  General  de otros  medios

que  mejorarán sus posibilida
des actuales.

En  cuanto a la formación de
personal,  se hizo un gran es
fuerzo inicial para asistir a los to
dos los cursos, seminarios y fo
ros  de discusión relacionados
con  la Inteligencia y Seguridad
de  la OTAN. Esto permitió iniciar
el  proceso de organización de la
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División. Para ello se elaboraron
fichas descriptivas de cada uno
de  los puestos de la  División,
procedimientos, trabajo, seguri
dad, etc. Este proceso de forma
ción  también permitió cualificar
al  personal para el desarrollo de
las funciones asignadas.

Otro  aspecto importante fue
la  definición  del  marco en el

que  se  debía  llevar  a cabo
nuestra  actividad en el campo
de  la Inteligencia. Ha sido un
camino  difícil, más si tiene en
cuenta que las áreas y  niveles
en  los que nos podíamos mo
ver  ya estaban cubiertos por
los  Cuarteles Generales proce
dentes  de la  estructura militar
anterior. No obstante, el proce
so  se ha visto favorecido por el
nuevo  concepto de actuación
de  la Alianza, que ha obligado
a  reconsiderar el campo de ac
tividad  y las estructuras hasta
ahora existentes.

Al  final  se ha adoptado un
sistema que, sin asignar áreas
de  responsabilidad, permite a
cada  uno de los cuarteles su
bregionales  aportar su  condi
ción  de experto  en las áreas
geográficas donde se encuen
tran  ubicados, sin dejar de lado
cualquier  análisis de situacio
nes  que  se  produzcan en  el
ámbito  regional. La producción
de  Inteligencia se  hace a nivel
regional,  donde se consolidan.
los  productos  de diferentes
analistas,  independientemente
de  su ubicación geográfica. Es
te  sistema permite un análisis
más  profundo y completo y evi
ta  duplicidad de esfuerzo.

Todo  lo expuesto hasta aho
ra  nos lleva  a poder afirmar
que  la  División de  Inteligencia
cuenta  en  la  actualidad  con
unos cometidos definidos y con
los  medios y personal para po
derlos desarrollar, al menos, en
condiciones similares a  las de
cualquiera de los cuarteles ge
nerales provenientes de la es
tructura militar anterior.

LA  SEGURIDAD
En  las primeras etapas del

Núcleo de Constitución, nos di
mos  cuenta enseguida de que
uno  de nuestros mayores pro-

blemas era que carecíamos de
los  medios de seguridad más
elementales  para desarrollar
nuestro  trabajo. La conclusión
inmediata fue que era impres
cindible crear, lo antes posible,
la  infraestructura de seguridad.
Lo  primero fue definir el mode
lo  de  seguridad  de  acuerdo
con  las normas aliadas. Defini
do  el  modelo,  se  adoptaron
dos  lineas de acción: por una
parte, el diseño, contratación e
instalación  de un sistema de
seguridad  que respondiese a
los  requerimientos  OTAN;  y
por  otra, la elaboración e  im
plantación de la  normativa de
seguridad.

El  desarrollo de las líneas de
acción  mencionadas nos per
mitió  implantar un modelo de
seguridad  que abarca cuatro
grandes áreas: la seguridad fí
sica,  personal, de la documen
tación  y  de los sistemas auto
máticos de proceso de la infor
mación.

Me  referirá en primer lugar a
la  seguridad física.  El  diseño
adoptado es el  de defensa en
profundidad. Para ello, el  pri
mer paso fue el establecimien
to  de un perímetro de seguri
dad  alrededor de las instalacio
nes.  A continuación se definie
ron las áreas donde es necesa
rio  el manejo o almacenamien
to  de información clasificada,
dotándolas  de elementos es
tructurales  a  prueba de intru
sión. Dentro de estas áreas se
guras  se crearon habitaciones
acorazadas donde se custodia
el  material clasificado. Por últi
mo,  se adquirió el mobiliario de
seguridad necesario para el al
macenamiento de este material
cuando no esté en uso.

Complementando estas me
didas,  se instaló un sistema de
seguridad que permite contro
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lar  en: todo:R1Qmto el acceso

—ZJló  diferentes reiWiós de se
.,    guridad treados.1tste  sistema

abarca  jodas la/  instalaciones
se  iegra&i  un centro  de

Conti4qu  permite la opera
ción  rmota  de todos sus ele
mentos, con un reducido núme
ro  de operadores. La gestión
del  sistema permite una gran
flexibilidad en cuanto a configu
raciones  posibles y  aporta un
volumen de información de ex
traordinario valor para la inves
tigación de posibles violaciones
de  seguridad.

La  gestión de la seguridad f í
sica  recae en una Unidad Inter
nacional de Seguridad, integra
da  principalmente por miem
bros  de la Guardia Civil, lo que
ha  supuesto una gran ventaja,
dada  la profesionalidad, expe
riencia  y preparación de sus
hombres. Pero, todo este siste
ma  se reduce al perímetro e in
terior  de las instalaciones, úni
co  territorio  donde el  Mando
Aliado  tiene competencias. La

seguridad exterior la proporcio
nan  las Fuerzas de Seguridad
del  Estado, mediante la asigna
ción  de esta responsabilidad a
las  unidades territoriales  ya
existentes, que han sido conve
nientemente  reforzadas para
asumir esta nueva misión.

La  seguridad personal es un
procedimiento  por el  cual se
determina para cada individuo
el  tipo  de  información a  que
puede tener acceso, en función
de  la “necesidad de  conocer”
que  tiene según su puesto de
trabajo.  Mediante este proceso,
se  imita el acceso de las per
sonas  exclusivamente a aque
llas  ¿reas de seguridad donde
desarrollan su actividad y se fi
ja  el nivel de clasificación y tipo
de  información a la que tienen
acceso. Este procedimiento es
ta  directamente asociado al sis
tema  de seguridad física que,
mediante  un control electróni
co,  sólo  permite el  acceso a
aquellos lugares autorizados a
cada  persona. Asimismo, me-

diante este procedimiento tam
bién se asigna el nivel de acce
so  a la información procesada
en  los sistemas informáticos,
como veremos más adelante.

La  seguridad  de los  docu
mentos  se fundamenta en su
manipulación y custodia en áre
as  seguras y su control median
te  un procedimiento de registro,
marcado, recuento, transporte,
destrucción y regulación de su
manejo. El acceso a estos do
cumentos está limitado a la ne
cesidad  de conocer asignada a
cada puesto de trabajo.

Pasemos por último a la se
guridad de los sistemas de tra
tamiento automático de la infor
mación. La seguridad de estos
sistemas se sustenta en dos pi
lares fundamentales: un entor
no  de red seguro y  un control
de  acceso al sistema, así como
de  la extracción de información.

El  entorno de red se apoya
sobre  líneas de comunicación
dedicadas, no radiantes y total
mente separadas de redes co-
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merciales;  selección y  ubica
ción  del equipo informático en
función  de su radiación; equi
pos  de cifrado automático para
la  conexión con otras redes de
la  Alianza; imposibilidad de in
troducir  y extraer información
en  soporte informático a nivel
usuario y un control exhaustivo
sobre  la información impresa.
Además, todos los puestos de
trabajo se encuentran en áreas
seguras, donde se han etimina
do  todo tipo de equipos trans
misores como teléfonos inalám
bricos, celulares, transmisores y
receptores de radio, etc.

El  control de acceso al siste
ma  se efectúa mediante claves
personales y  separación de la
información, limitando su lectu
ra  y  escritura en función  del
puesto de trabajo o principio de
necesidad  de conocer, como
se  expuso anteriormente.

Como  podrá el  lector imagi
nar,  todo este proceso se com
plementa con una normativa de
seguridad, compleja y extensa,
que  abarca todas y cada una
de  las áreas tratadas. Esta nor
mativa  tiene su desarrollo en
directivas,  planes y  procedi
mientos concretos que regulan
toda  la actividad de seguridad.
Sin  embargo, todo lo aquí ex
puesto  no  serviría de  mucho
sin  la contribución individual de

cada  uno de los miembros del
Cuartel General. Si a esto aña
dimos la dificultad de conocer y
cumplir  toda esta  normativa,
nos  daremos cuenta de la  im
portancia de la enseñanza con
tinua  de los procedimientos de
seguridad. Para ello se ha dise
ñado  un programa de forma
ción  que, empezando por una
fase  inicial dentro de los prime
ros  días posteriores a la incor
poractón de cada ndLvtduo a u
destino,  continúa con diferen
tes  conferencias de carácter cí
clico que procuran transmitir no
sólo  conocimiento, sino tam
bién mentalizar a los asistentes
sobre  la importancia de la se
guridad y de su contribución in
dividual.

El  modelo de seguridad es
tablecido trata de integrar todas
las  áreas en un sistema único.
La  implantación y coordinación
de  la seguridad se sustenta en
una  amplia organización que
llega  a toda la estructura orgá
nica.  La coordinación se efec
túa  a través de un Comité de
Seguridad que, presidido por el
Jefe de la División de Inteligen
cia,  trata de todos los asuntos
de  seguridad  e integra  a  los
responsables de las diferentes
áreas  funcionales y  represen
tantes de seguridad de las divi
siones.

CONCLUSIONES
La  actividad de Inteligencia y

Seguridad que se venía desa
rrollando  en la Alianza  hasta
hace  poco,  ha  sufrido  una
transformación  importante en
los  últimos años. Esta transfor
mación  ha  coincidido  en  el
tiempo  con el  nacimiento del
Cuartel  General Sudoeste lo
que, independientemente de las
dificultades que ha traído consi
go,  ha perrntttdo crear una e
tructura de Inteligencia y Segu
ridad  más adaptada a las nue
vas  realidades y en un período
de  tiempo más reducido que en
otros  cuarteles generales que,
procedentes  de  la estructura
militar  anterior,  se  han visto
obligados a reorganizarse.

El  proceso iniciado hace po
co  más de dos años, ha permi
tido  dotar a la División de Inteli
gencia del marco de actuación,
los  medios y el personal con la
cualificación necesaria para de
sarrollar sus cometidos. Al mis
mo  tiempo, ha provisto al CuaN
tel  General de un sistema de
seguridad  integral y  moderno
que  ha supuesto una importan
te  contribución para la protec
ción  de las instalaciones, los
medios y la información.

Salvador Delgado Moreno
Capitán de Fragata.
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exiones sobre el
Concepto CJTF y su

Aplicación al
Tercer Nivel de Mando
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Tras  la  caída del  Muro de
Berlín y la disolución del Pacto
de  Varsovia, la estructura mili
tar  integrada (FMI) de la OTAN
quedó  desorientada al  perder
su  referencia en el  Este, y se
vislumbró una posible falta de
adaptación ante los nuevos re
tos  que  se  adivinaban  en el
campo  de tas operaciones de
mantenimiento de la paz. Inme
diatamente la Alianza inició un
estudio estratégico a largo pla
zo  con la finalidad de adaptar-
se  a la nueva situación, a la par

que  se desarrollaba el concep
to  CJTF “Combined Joint Task
Force’  con el que se intentaba

paliar  la ya  mencionada ina
daptación de la EMI a los inci
pientes  nuevos retos, no sólo



en  el campo de las ya citadas
operaciones de mantenimiento
de  la paz sino, incluso, en los
de  la defensa común, recogi
dos en el Articulo 5 del Tratado
de  Washington.

El  desarrollo y  validación del
concepto  CJTF se ha llevado
en  paralelo  con el  diseño  y
puesta en marcha de la nueva
estructura  de mando. A juicio
del  autor,  no está claro si el
concepto CJTF nació como una
solución  temporal para paliar
los  problemas de adaptación de
la  EMI a las nuevas situaciones
de  crisis, o como proyecto de
más  largo alcance destinado a
convivir con la futura, por aquel
entonces, estructura de mando.
Las  excelencias de este nuevo
concepto -por otra parte amplia
mente  utilizado por todos los
ejércitos a lo largo de los siglos,
especialmente los de tradición
expedicionaria- fueron presen
tadas  en su momento por sus
creadores  como  la  panacea
universal  que permitiría  a la

Alianza resolver cualquier con
flicto  de mediana envergadura
dentro  o fuera de su área de
responsabilidad establecida, no
sólo  durante  el  periodo  de
adaptación de la estructura de
mando, sino en un futuro inde
terminado. Los hechos, sin em
bargo,  no respaldan tan ambi
cioso propósito.

Quizá  algunos lectores  no
tienen  conocimiento claro so
bre  el  concepto CJTF, por lo
que  creo  conveniente  hacer
una  pequeña introducción al
mismo con la finalidad de acla
rar  las ideas y  descubrir, por
otra  parte, que la originalidad
en  el  arte de  la guerra se va
convirtiendo en una virtud difícil
de  conseguir.

Ante  una crisis determinada,
designar un Jefe, dotarlo de un
Cuartel General, asignarle tro
pas  y  establecer  su  área de
responsabilidad y misión o mi
siones,  es  un procedimiento
tan  antiguo en el  arte militar,
que  hace aventurado el situar

su  origen. La singularidad del
concepto  CJTF quizás resida
en  la manera de solventar es
tos  problemas organizativos en
un  ambiente multinacional, y en
adaptarse a unas reglas y pro
cedimientos  ya establecidos y
consolidados a lo largo de más
de  cincuenta años de existen
cia  de la Alianza.

Ciñéndonos al Mando Aliado
en  Europa (ACE), se predeter
minaron los cuarteles genera
les  de  AFCENT  (hoy  AF
NORTH)  y  AFSOUTH, como
“Parent  Headquarters” expre
sión  de difícil traducción al cas
tellano  y que podría quedar a
medio  camino entre generador
y  responsable por lo que, muy
a  mi pesar, mantendré el térmi
no  en inglés en la mayor parte
del  articulo. Parte del personal
de  estos  “Parent  Headquar
ters”,  alrededor de 130, repre
sentando a todas las divisiones
y  elementos del Estado Mayor,
está  predesignado para consti
tuir  el llamado núcleo CJTF, in
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/     cluy doas»)asérie  de mdlvi
d  ci  sÍ  nado  ómo  ele

    mét    lave deVnúcleo, “key
   nucle  ,  encarÁdos  de poner

en  ma  ha elpt’oceso de plane
amieñ7chy-diseño del CG y  de
llevar a  cabo una primera esti
mación  de las necesidades de
fuerzas.  Este  conjunto  de
miembros  del  Estado Mayor,
separable pero no separado de
su  CG generador, constituirá
en  su  momento el  elemento
aglutinante de un Cuartel Ge
neral que se construye sobre el
mencionado núcleo y se com
pleta  con refuerzos modulares
e  individuales provenientes de,
y  siguiendo este orden: cuarte
les  generales  subordinados,
otros  CG,s  OTAN,  naciones
OTAN y, en su caso, no OTAN
(especialmente en operaciones
mantenimiento de la paz) -véa
se  Figura 1-.

En  paralelo,  se  inicia  en
SHAPE (Mando Supremo Alia
do  en  Europa), el  proceso de
generación  de fuerzas  que,
posteriormente  encuadradas
bajo  los respectivos  mandos
componentes que se formen,
constituirán la fuerza asignada
para  el cumplimiento de la mi
sión en el área previamente es-

tablecida, y siempre tras un ine
vitable periodo de organización
y  cohesión (Figura 2). Esta ge
neración  de fuerzas tiene un
evidente impacto en la genera
ción  de refuerzos individuales
en  el CG, cuyo origen depende
rá  en gran medida de los paí
ses  que proporcionen las fuer
zas, que lógicamente exigen su
proporcional  presencia en los
órganos de mando y control.

Sin  embargo  el  concepto
CJTF, puesto a prueba en dos
grandes  ejercicios  OTAN:
ALLIED  EFFORT  97  y
STRONG  RESOLVE 98,  ha
mostrado  varios  talones  de
Aquiles que conviene conocer
y  que ponen en cuarentena su
posible aplicación, una vez que
la  nueva estructura de mando
sea operativa. El primer proble
ma  lo plantea el  refuerzo mo
dular,  nunca conseguido hasta
el  momento actual y que, como
consecuencia, genera una si
tuación indeseable al aumentar
el  tiempo necesario para alcan
zar  la adecuada coherencia y
coordinación del conjunto para
actuar  en un conflicto o crisis
real, estimado por los más opti
mistas  en no menos de tres
meses. El segundo, la dificultad

de  su prolongación en el tiem
po,  con los consiguientes pro
blemas de relevos. En principio
y  sin profundizar en el asunto,
éstos  son los problemas que
impiden que sea factible la idea
inicial  de proporcionar al Con
sejo  Atlántico (CAN), mediante
el  empleo del concepto CJTF,
una  herramienta rápida y adap
tada  a cada  momento y  cir
cunstancia, para solucionar un
conflicto o crisis.

¿Cuál es, entonces, el papel
reservado a los CG,s. del tercer
nivel  de mando, y  en concreto
al  Mando Aliado del Sudoeste
dentro  del concepto CJTF? De
acuerdo  con lo anteriormente
expuesto, sólo tiene dos posibi
lidades y  ambas bastante po
bres. La primera es la de refor
zar  a su “Parent HO”, es decir,
el  “Regional Command South’
(RCS)  en primera preferencia
(CG,s.  subordinados) cuando
se  le encomiende a la Región
Sur  la misión; y la segunda po
sibilidad  es proporcionar este
refuerzo en segunda preferen
cia  (otros CG,s. OTAN) en el
caso  de que sea el RCN “Re
gional  Command North” el de
signado.  Asimismo podrá, de
acuerdo  con los Términos de

CJTF HQ
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Referencia (TOR) del  Coman
dante del Mando Aliado del Su
doeste,  ser designado como
Mando  Componente Terrestre
(LCC)  subordinado  al  CG
CJTF, lo  que a su vez exigiría
como se explicará más adelan
te!  un importante refuerzo para
alcanzar el potencial necesario
para  desarrollar el  papel asig
nado de mando componente!

Aun  existiría una tercera po
sibilidad que surge de las dis
tintas  apreciaciones  que  los
dos  mandos regionales mantie
nen sobre el desarrollo del con
cepto  CJTF y que  otorga  un
mayor  protagonismo  a  los
CG,s. del tercer nivel. Mientras
que  el  Mando Regional Norte
sólo  prevé la posibilidad de es
tructurar el CG sobre el núcleo
predesignado dentro de su Es
tado  Mayor! el RCS contempla
la  posibilidad de organizar el
CG  sobre  la  base de uno de
sus CG,s. conjuntos subordina
dos,  utilizándolo como núcleo
de  cohesión (Figura 3)

Posiblemente  el  punto de
vista  del RCN sea el más ajus
tado  a  la aplicación pura del
concepto  que basa la  perma
nencia en el tiempo, en la capa
cidad  de efectuar relevos del
núcleo  con personal de su Es-

tado  Mayor, lo cual es factible
dada  la entidad de los “Parent
Headquarters”. Esto evidente
mente  no puede alcanzarse si
se  utiliza la fórmula del  RCS,
que  exige utilizar otro CG su
bordinado para relevar al prime
ro en sus labores de núcleo. En
cualquier  caso, el Mando Re
gional Sur debería, en caso de
querer aplicar su modelo, haber
dirigido sus criterios de instruc
ción  y adiestramiento a prepa
rar  a los CG,s del tercer nivel
para  poder asumir el papel de
núcleo y establecer los procedi
mientos adecuados para com
pletar el CG-CJTF, lo que por el
momento no se consigue con el
actual  ciclo  programado  de
ejercicios y adiestramiento.

Sin  embargo,  cuando  el
RCN (entonces AFCENT) tuvo
la  oportunidad  de aplicar  el
concepto (relevos del ARCC en
SFOR y KFOR), recurrió al mo
delo del Sur de organizar el CG
sobre  la base del JCC (antiguo
LANDCENT  en  Heilderberg),
en  lugar de utilizar el núcleo del
RCN  como elemento aglutina
dor  y  seguir el  procedimiento
doctrinal  del  concepto CJTF.
Esto  no deja de constituir una
gran  paradoja,  o quizás sea
precisamente el claro reflejo de

las  dificultades encontradas pa
ra  aplicar  el  concepto  CJTF
con  el actual diseño de la es
tructura de mando.

Posiblemente tras las consi
deraciones  expuestas, a  mu
chos  de los lectores se les ha
brá  planteado una duda sobre
la  adecuación de  la actual es
tructura de mando para la apli
cación  correcta del  concepto
CJTF  o, incluso, una duda ra
zonable sobre la idoneidad del
concepto en si mismo.

En  nuestro caso, la pregunta
del  millón de  dólares  puede
ser:  ¿Se ha estructurado el ter
cer  nivel de mando de una ma
nera acorde con la posible apli
cación del concepto CJTF?.

Es  evidente que si una de
las  funciones de los cuarteles
generales  subordinados es la
de  proporcionar  un  refuerzo
modular, éstos deberían haber
sido  diseñados respondiendo
a  ese principio, especializando
cada CG en un tipo distinto de
módulo que pudiera ser sepa
rado  del cuerpo sin dejar mo
perativo el remanente, ya que
el  Cuartel General debe seguir
siendo  capaz de cumplir otras
misiones.  Así, los respectivos
módulos  proporcionados por
los  siete cuarteles  generales
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/    conjuntos del tercer nivel y los

-•.cjjEt?o.niandos  comj3onentes  del mi.sttio podrían, junto con
el  núcleo del  CG generador y

‘..  un  limitado número de refuer
 (provenientes

en  su mayoría de las naciones
que  ponen fuerzas a  disposi
ción  del  CJTF), conformar de
una  manera rápida y eficaz el
CG CJTF. (Figuras 4 y 5). Esto
exigiría,  no solo  un  cambio
drástico en las plantillas actua
les  de los CG,s. del tercer ni
vel,  sino  consecuentemente,
como  ya  se  ha  mencionado,
un  cambio en la filosofía y  di
seño de los ciclos de ejercicios
y  adiestramiento que tendrían
que  incluir  actividades dirigi
das  a  instruir y  adiestrar  los
distintos  módulos,  así  como
ejercitar  y  comprobar su inte
roperabilidad.

Aun  en el  caso de llegar a
efectuar  esas modificaciones,
nos  enfrentamos al problema
añadido de tener que organizar
un  Mando de Componente Te
rrestre  subordinado al  CJTF.
En  efecto, tener que intervenir
como LCC es un cometido tam
bién  previsto en los Términos
de  Referencia de  los coman
dantes de los CG,s. del tercer
nivel.  Entonces nos encontra
mos con unas plantillas desca
pitalizadas de personal de Ejér
cito  en puestos claves de pla
neamiento, en aras de un pre
tendido carácter conjunto tam
poco alcanzado en su totalidad:
v.g.  un solo oficial de planea
miento terrestre en la Sección
de  Operaciones  Conjuntas,
áreas  no  cubiertas  o  insufi
cientemente cubiertas -Artillería
de  Campaña, Aviación de Ejér
cito,  Ingenieros y un largo etc.-

Esta circunstancia obligará a
recurrir al refuerzo masivo para
alcanzar  niveles  de plantilla
con  capacidad para desarrollar

las  funciones de LCC. Los nú
meros  de  IFOR,  SFOR  y
KFOR, formaciones todas ellas
próximas  al concepto de LCC
nos  pueden servir de ejemplo.
Si  un CG de tercer nivel tuviera
que  organizar  un  LCC para
controlar  tropas de la entidad
de  un cuerpo de ejercito, el Es
tado Mayor de ese LCC tendría
una entidad de entre 350 y 400
hombres, lo que evidencia una
necesidad de refuerzo de hasta
un  70%, partiendo por ejemplo
de  la  plantilla del  CG-JCSW.
Además  hay  que  tener  en
cuenta que un mínimo de per
sonal debe quedar en las insta
laciones  de  Retamares para
atender  las necesidades bási
cas  de funcionamiento y man
tenimiento, y que nunca se po
dría  utilizar  todo el  personal
destinado  en él,  ya que  mu
chos  puestos (de coronel y su
periores) se reservan a los paí
ses  donantes  de tropas  que
exigen  su  cuota de poder en
los  puestos de responsabilidad.
Sin  olvidar la sangría de perso
nal  que se habrá sufrido al pro
porcionar refuerzos modulares
o  individuales para constituir el
CG. del CJTF.

rsiSi

Figura 4

Por  otro lado, una organiza
ción  de la envergadura de  la
OTAN necesita bastante tiem
po  para asimilar los profundos
cambios de organización y fun
cionales  que  ha supuesto  la
creación y puesta en funciona
miento  de la  nueva estructura
de  mando, en cuyo diseño in
fluyeron tanto criterios militares
como  políticos, con una impor
tante  preponderancia de los se
gundos  fundamentalmente en
aspectos relativos a la decisión
de  dónde ubicar los CG,s. Sin
embargo, a pesar de la juven
tud  de esta estructura de man
do,  algunos problemas no han
tardado en aparecer sembran
do  dudas sobre su  eficacia y
funcionalidad.

Siempre a juicio del autor, el
actual diseño del tercer nivel no
es  el más adecuado para hacer
frente al amplio abanico de po
sibles misiones a realizar por la
Alianza  dentro del nuevo con
cepto estratégico, con indepen
dencia de la aplicación o no del
concepto CJTF. La persistencia
en  el tiempo del actual diseño
puede llevar a los CG,s conjun
tos  del tercer nivel a la muerte
por  inanición. Su carácter con-;1]
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junto está en entredicho, no só
lo  por la endeblez de su planti
Ha, sino porque, además, resul
ta  difícilmente creíble que en
las  actuales circunstancias se
llegue a delegar la responsabili
dad  de ejercer el mando y con
trol  de una operación conjunta
desde el segundo nivel al terce
ro,  quedando entonces los refe
ridos  CG,s. relegados al mero
papel  de proveedores de re
fuerzos individuales (ya que ac
tualmente  ni siquiera pueden
hacerlo modularmente) para sa
tisfacer  las necesidades opera
tivas  del segundo nivel o de los
CG,s.  en las zonas de opera
ciones.  Esto, inevitablemente,
los  conducirá a su inoperativi
dad  como posibles estructuras
de  mando y  control,  ya  que
tampoco podrán ser usados fá
cilmente como mandos compo
nentes terrestres por la ya rela
tada penuria en expertos terres
tres  de su actual plantilla y  la
permanente sangría del refuer
zo  individual que tendrán que
proporcionar al nivel superior.

Expuestos  los  problemas,
pueden apuntarse posibles so-

luciones  que en absoluto han
nacido  en la  mente del autor
(incapaz de pensar tanto), sino
que  reflejan opiniones recogi
das  en  diferentes  foros  na
cionales e internacionales.

Ya  que es impensable politi
camente  la reducción del  nú
mero  de CG,s. existentes, de
manera que se concentrara en
la  mitad de ellos  el potencial
humano y material actualmente
repartido entre todos, seria po
sible  al  menos establecer  el
concepto CG,s. en tándem, de
manera  que  unos  CG,s.  se
complementaran con otros pa
ra  crear estructuras de mando
terrestres potentes, adiestradas
y  disponibles en un tiempo re
ducido.  En cierta manera, algo
similar  a lo que se ha efectua
do  a  la  hora de organizar el
KFOR 4HQ entre los JCS (Ve
rona) y JCSE (lzmir).

Asimismo el concepto modu
lar  tendría que traducirse en un
reparto  de funciones entre to
dos los CG,s del tercer nivel, in
cluyendo  los mandos compo
nentes navales y aéreos de ma
nera que se pudieran proporcio

nar  distintos módulos sin me
noscabo de la operatividad del
organismo donante (siguiendo
una  filosofía similar a la emple
ada  en el concepto nuclear de
los  “Parent Headquarters”) y
permitiera  la operatividad en
tiempo  real del  actualmente
renqueante concepto CJTF.

Estas  medidas, en principio,
se  deberían traducir tanto en
un  cambio en la orientacion de
los  CG,s., abandonando su ac
tual  carácter de conjuntos ha
cia  el de mandos componentes
terrestres  con capacidad para
asimilar  refuerzos y apoyos de
los otros mandos componentes
(naval  y  aéreo);  como (en el
caso de querer mantener como
opción  válida en  la OTAN el
concepto CJTF) en una profun
da  reestructuración de la orga
nización  de todos ellos  para
atender  al  concepto modular
de  refuerzo para un CG-CJTF,
sin  merma grave de su capaci
dad  para seguir  cumpliendo
sus cometidos, así como aque
llas  misiones que se les enco
mienden.

Estos  cambios, de producir-
se,  deben tener un reflejo in
mediato en la filosofia de ejer
cicios y adiestramiento que ha
brá  de atender a  las necesida
des  de adiestramiento periódi
co  y sistemático de los nuevos
conceptos de CG,s. en tándem
y  de modularidad, de manera
que  la estructura de mando ad
quiera  la necesaria flexibilidad
y  adecuada velocidad de res
puesta que le permitan afrontar
en  manera y  tiempo oportunos
cualquier  requerimiento  del
Consejo Atlántico.

Juan  Esteban Verastegui
Coronel. (CGA) ESOF. DEM.
Jefe de/Área de Operaciones

Conjuntas del CG.
Sudoeste de /a OTAN.
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Operaciones
Conjuntas

El  Cuartel General Sudoeste
es  un Cuartel General Conjunto
de  tercer nivel! clasificado co
mo  equilibrado “balanced” y,
por  lo  tanto, capaz de involu
crarse  en una situación de pla
neamiento Articulo 5 limitada,
empleando principalmente me
dios  aéreos y  marítimos. Adi
cionalmente, debido a su situa
ción  geográfica, puede estar in
voucrado  en  una  operación
conjunta de apoyo a la paz de
entidad Cuerpo. Conviene acla
rar  que al referirse a la entidad
Cuerpo no se trata de la unidad
terrestre Cuerpo de Ejército, si
no  de un conglomerado de me
dios  terrestres, navales y aére
os  cuya entidad total equivalga
a  la de Cuerpo de Ejército.

Además,  los Términos  de
Referencia del Comandante en
Jefe  del  Cuartel General Su
bregional Sudoeste le asignan,
entre  otras, misiones operati
vas que podríamos resumir en:
•  Contribuir a la salvaguarda de

las  lineas de comunicaciones,
incluyendo los accesos occi
dentales desde y hacia el Me
diterráneo.

•  Proporcionar capacidad de pla
neamiento conjunto y de man
do  y  control para contribuir o
acometer  todas las misiones
de  la Alianza, según instruccio
nes de CINCSOUTH.

•  Estar preparado para asumir,
con  el refuerzo necesario, el
mando de una operación con-
junta.

•  Con el refuerzo necesario, es
tar  preparado  para cumplir
durante  el  planeamiento  y
conducción  de las operacio
nes,  las funciones y  respon
sabilidades del mando de un
componente  terrestre  como
una  parte integral de su fun
ción conjunta.

•  Conducir  el  planeamiento
operativo terrestre y conjunto
y  las operaciones, según ins
trucciones de CINCSOUTH.

•  Ser  responsable del planea
miento de operaciones Artícu
lo  5  dentro del  área de res
ponsabilidad de ACE alrede
dor de la Islas Canarias.

•  Cuando se le designe, actuar
como Comandante de un CJTF.

•  Estar preparado para actuar
como  mando  de  apoyo  o
apoyado en ejercicios y ope
raciones.
En  situación de normalidad,

el  Mando del Cuartel General
Sudoeste no tiene asignadas ni
área de responsabilidad ni fuer
zas,  sólo en caso de operacio
nes  o ejercicios y para el cum
plimiento de las misiones ante
riormente  expuestas,  CINC-
SOUTH transferirá el control de
las  fuerzas  designadas  y  le
asignará un área de operacio
nes  conjuntas (JOA) o un área
de  responsabilidad. Las rela
ciones  de mando las especifi
cará  CINCSOUTH, pero como
normal general, el Comandante
del  Cuartel General Sudoeste
ejercerá  el  control operativo

(OPCON) de las fuerzas terres
tres  asignadas.

Respecto a las fuerzas nava
les, cuando el área de operacio
nes conjuntas contenga un área
marítima, el  Mando del Cuartel
General  Sudoeste ejercerá el
control de esa área y de las fuer
zas  navales designadas para la
operación. El papel de apoyo de
COMNAVSOUTH se determina
rá  según las necesidades parti
culares de las operaciones.

Respecto a las fuerzas aére
as,  hay una marcada diferen
cia.  Si se designan medios aé
reos  para apoyar al Mando de;
Cuartel  General Sudoeste, di
cho  mando ejercerá el  control
del  espacio aéreo dentro de su
JOA  a través de las capacida
des  de apoyo  de  COMAIR
SOUTH. Los Centros de Coor
dinación de Operaciones Aére
as  (CAOC,s)  de  COMAIR
SOUTH,  normalmente el  CA-
OC  de Torrejón, apoyarán al
Cuartel  General Sudoeste per
maneciendo bajo la dependen
cia  de COMAIRSOUTH .  En
otras  palabras, el  Mando del
Cuartel  General Sudoeste reci
be  el apoyo aéreo que necesite
pero no tiene bajo su mando di
recto  ningún medio aéreo. En
el  caso que los medios aéreos
sean  asignados al Mando del
Cuartel General Sudoeste para
operaciones especificas limita
das en tiempo y alcance, se re
alizará la transferencia de auto
ridad y dicho mando ejercerá el
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control del espacio aéreo den
tro  de su JOA mediante el apo
yo  de las capacidades del res
pectivo  CAOC de COMAIR
SOUTH. Sólo en este caso, es
cuando verdaderamente pode
mos  decir  que  el  Mando del
Cuartel  General Sudoeste tie
ne  mando directo  sobre me
dios aéreos. Caso que en prin
cipio  no parece vaya a ser muy
frecuente, dada la  política de
centralización a alto nivel que
existe con los medios aéreos.

Finalmente,  respecto  a la
fuerzas  de operaciones espe
ciales, su Control Operativo se
retiene al más alto nivel opera
tivo,  en CINCSOUTH o en su
nombre,  en el  Mando de  las
Fuerzas Especiales Conjuntas
Combinadas y  no se delega el
Mando o Control Táctico (TA
COM/TACON)  de  ellas.  No
obstante, en ciertas circunstan
cias  el Mando del Cuartel Ge
neral  Sudoeste puede recibir el
Control  Táctico de las fuerzas
especiales para la realización
de  operaciones específicas li
mitadas en tiempo y amplitud,
ejerciendo dicho Control en es
te  caso a través de un Elemen
to  de Mando y Control de Ope
raciones Especiales (SOCCE).

En  resumen, podríamos de
cir  que cuando al  Mando del
Cuartel General Sudoeste se le
asigne  una JOA para el desa
rrollo de una operación, ejerce
rá  el Control Operativo de las
fuerzas  terrestres  que  se  le
asignen y ejercerá el control del
espacio aéreo de dicha JOA. Si
ésta contiene un área marítima,
también  ejercerá el control de
la  misma y de las fuerzas nava
les  designadas para la opera
ción. Asimismo, recibirá el apo
yo  aéreo que precise, de los
medios  aéreos que se  hayan
designado a tal efecto pero no
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ejercerá nin9ún tipo de autori
dad  sobre dichos çnédios aére
os.  Ertsos  especiales, para
la  ejecución de oØeraciones es

‘pecíflcas  Iimitatas en tiempo y
tcanfep6drá  recibir medios
aéreos  asignados  sobre  los
que  ejercerá el nivel de autori
dad que se determine. También
en  casos especiales, para la
ejecución de operaciones espe
cíficas limitadas en tiempo y al
cance,  podrá tener el Control
Táctico (TACON) de fuerzas de
Operaciones Especiales.

Vemos, pues, que existe una
cierta  contradicción entre las
misiones operativas asignadas
al  Comandante del Cuartel Ge
neral Sudoeste en los Términos
de  Referencia aprobados por
las  naciones, en las que siem
pre aparece el adjetivo conjunto
y  la ejecución de las mismas
según la doctrina aliada. En és
ta,  a la hora de la verdad, dicho
concepto queda un poco en en
tredicho toda vez que normal
mente dicho mando sólo tendrá
bajo sus órdenes directas fuer
zas  terrestres (OPCON), de las
fuerzas aéreas (única que pue
de  actuar en todos los ámbitos -

terrestre, naval y aéreo y por lo
tanto  puede validar el concepto
de  conjunto) recibirá el  apoyo
necesario pero salvo casos ex
cepcionales no se le hará trans
ferencia de autoridad.

Respecto a las fuerzas marí
timas,  estas andan a caballo
entre  las terrestres y  las aére
as,  también defienden el princi
pio  de  control centralizado y
ejecución descentralizada aun
que  no en la forma tan restricti
va  que  lo  hacen las aéreas.
Como  hemos visto, cuando la
JOA  asignada incluye una por
ción  marítima, el Comandante
del  Cuartel General Sudoeste
ejercerá  el  control  de dicha



área  marítima y de las fuerzas
navales  designadas  para  la
operación,  pero no se define
qué  tipo de transferencia  de
autoridad de fuerzas marítimas
se  hará, como sí se establece
en  el  caso de  las fuerzas te
rrestres en que se transfiere el
ORCON. Aunque normalmente
ese  control  lleva implícito una
transferencia  de autoridad, la
trampa  saducea puede residir
en  que las fuerzas marítimas
entren  y  salgan de  la JOA y,
por  lo tanto, esa transferencia
sea  temporal  y cambiante  o
que  la porción marítima de la
JOA sea tan estrecha que para
su  defensa y control no precise
la  presencia física de fuerzas
marítimas dentro de ella.

Esta discrepancia tiene su ori
gen  fundamentalmente en dos
factores: el primero es que lo ex
puesto en los Términos de Re
ferencia de los mandos subordi
nados,  aprobados en julio  de
1999, aún no ha sido totalmente
digerido  por tos documentos
doctrinales  que continúan en
parte  arrastrando la antigua or
ganización de la estructura de
mando, es decir, el contar per
manentemente  con  mandos
componentes terrestres.

El  otro factor  reside  en la
propia  nueva  estructura  de
mando  con tres niveles esta
blecida en Europa. En la cual,
en  nuestro caso, el primer nivel
lo  constituye un mando conjun
to,  SACEUR; el segundo, otro
mando conjunto con ámbito re
gional, AFSOUTH; y  el tercero
(que  es donde radica realmen
te  el problema) está constituido
por  una  mezcla  de mandos
conjuntos, mandos subregiona
les como el nuestro, sin ningún
ámbito  de  actuación  (léase
área  de responsabilidad) más
dos  mandos componentes es-

pecíficos,  el  aéreo y el  naval,
con  responsabilidades en toda
la  región, siendo todos ellos
primus  inter pares.  Salta a la
vista  la ausencia del compo
nente  terrestre, deduciéndose
inmediatamente que dicho pa
pel  será ejercido en caso nece
sario,  por los mandos conjun
tos  subregionales, lo cual junto
al  hecho de que los otros man
dos  componentes tienen res
ponsabilidades  sobre toda  la
región, hace en la práctica que
dichos  mandos subregionales
ya  no sean tan conjuntos.

Si  realmente se quiere man
tener  en la práctica el carácter
conjunto de los mandos subre
gionales, una posible solución
sería que cuando a éstos se le
asigne  una  misión operativa
con  la correspondiente JOA, se
desgajase  una parte  de  los
mandos componentes regiona
les,  que pasase a constituir los
correspondientes mandos com
ponentes  del  mando conjunto
subregional y, al mismo tiempo,
asignar las fuerzas específicas
necesarias  a  dichos mandos
componentes subordinados.

Otra de las misiones operati
vas  que se asignan al Coman
dante  del Cuartel General Su
doeste  es  la de actuar como
Comandante de  una “Combi
ned  Joint Task Force” (CJTF),
tema  que es tratado por el co
ronel  Esteban Verastegui en el
apartado  correspondiente  al
CJTF y que por lo tanto, no va
a  ser reiterado aquí.

Entre  las misiones operati
vas  también figura la de estar
preparado  para actuar como
mando  de  apoyo o apoyado
(“supporting”/”supported”)  en
ejercicios  y operaciones. Este
nuevo concepto de mando que
apoya-mando apoyado introdu
cido  recientemente en OTAN,

realmente no supone una com
pleta  innovación. Ha sido nor
mal  que, en operaciones, se re
ciba  el apoyo de otros mandos
y,  a su vez, se tenga que pres
tar  apoyo a otros mandos.

Lo  que quizás si sea novedo
so  es el establecer la demarca
ción de responsabilidad y autori
dad  de la relación entre mando
que  apoya y  mando apoyado.
Esta relación se establece como
una  asociación  entre  estos
mandos, la cual es definida por
el  Mando Estratégico o el Co
mandante en Jefe (CINC) cuan
do  sea necesario, en nuestro
caso  SACEUR o AFSOUTH.
Esta relación constituye una mi
sión específica que puede ser li
mitada por su alcance, tiempo o
por otros parámetros. No es una
relación de mando sino una re
lación dirigida por el mando que
la  ha establecido (SACEUR O
AFSOUTH) mediante la cual se
cumplimentan los requerimien
tos  que el mando apoyado tiene
debido a la misión que se le ha
asignado.  La relación: mando
que  apoya-mando apoyado es
biunívoca, pretendiendo benefi
ciar  a ambos mandos; en caso
de  conflicto de intereses entre
ellos,  la  autoridad  superior
priorizará objetivos y misiones.

El  mando apoyado tiene la
responsabilidad de alcanzar los
objetivos principales de la ope
ración o de la fase correspon
diente, del planeamiento y eje
cución  de las tareas militares
asignadas, asimismo es la au
toridad  para la dirección gene
ral  del esfuerzo de apoyo, pu
diendo  solicitar de los mandos
designados como mandos que
apoyan, tanto apoyos de com
bate  como  logísticos.  Final
mente,  conviene indicar que el
mando apoyado no es único ya
que  pueden existir  diferentes
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mandos apoyados para distin
tas  misiones, áreas o fases es
pecíficas de una operación.

Por  su  parte,  los  mandos
que  apoyan son designados
para diferentes misiones, áreas
o  fases  específicas  de  una
operación  y  deben planear y
emplear los apoyos de comba
te  y  apoyo logístico solicitados
por el mando apoyado, en línea
con  las instrucciones y directri
ces  dadas por el mando supe
rior  a fin  de cumplimentar los
objetivos  o tareas especificas
de  dicho mando apoyado.

El  mando que apoya tiene
un  considerable margen en el
planeamiento  y  ejecución de
sus operaciones, pero debe co
ordinar con el mando apoyado
cuando  sea necesario o se le
indique.  Asimismo, el  mando

que  apoya tiene el derecho a
discutir  y negociar las solicitu
des  de apoyo  con el  mando
apoyado y debe informar al Co
mandante en Jefe y al  mando
apoyado de cualquier carencia
en  sus capacidades o conflic
tos  entre los objetivos del man
do  apoyado y las directrices e
instrucciones dadas por el Co
mandante en Jefe.

Todo  ello  se  traduce para
nuestro  Cuartel General Con
junto  Sudoeste que cuando a
su  Mando se le asigne una mi
sión  con la  correspondiente
JOA,  normalmente se designa
rán  mandos que apoyan a los
dos  mandos  componentes,
COMNAVSOUTH y  COMAIR
SOUTH,  recibiendo de ellos los
apoyos correspondientes. Caso
de  ser necesario, también se

nombrará un Mando de Opera
ciones  Especiales  Conjunto
Combinadas y se le designará
mando que apoya, recibiéndose
de  él  los apoyos necesarios.
Finalmente, los otros cuarteles
generales  subregionales tam
bién  pueden ser designados
mandos que apoyan, cuya mi
sión seria la de reforzar al Man
do  del Cuartel General Conjun
to  Sudoeste con los especialis
tas  y personal que se precisen.

Como  es  lógico,  en otras
ocasiones, el Mando del Cuar
tel  General Conjunto Sudoeste
puede  ser  designado  como
mando que apoya. En este ca
so,  normalmente el apoyo que
podríamos prestar seria el re
fuerzo con los especialistas y el
personal que se nos solicitase.

En  resumen, podemos decir
que  las operaciones conjuntas
a  realizar  por  el  Mando del
Cuartel  General Conjunto Su
doeste  no estarán exentas de
complejidad, especialmente en
lo  que se  refiere a las relacio
nes  de mando. En ocasiones,
en  dichas operaciones el factor
conjunto a nuestro nivel podría
quedar un tanto en entredicho,
tratándose  de solventar dicha
falta  mediante el establecimien
to  de las relaciones mando que
apoya-mando apoyado. Final
mente, la complejidad del man
do  de dichas operaciones con
juntas,  se verá incrementada
por  la ausencia del Mando del
Componente Terrestre, cuyas
funciones y  responsabilidades
tendrán que ser realizadas por
el  mismo Mando Conjunto co
mo  una parte integral más de
su  propia función conjunta.

Juan Carlos Medina Fernández
Teniente Coronel. Caballería.

Jefe  de la Sc. de Operaciones
Conjuntas  del JSRC-SW.

En ocasiones, este Mando Conjunto puede ser designado como mondo que
apoya. En este caso, normalmente el apoyo sería el refuerzo con los
especialistas y el persona! que se solicstara
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Peculiaridades de las
Operaciones Terrestres

..............e.......  .......••  ..

Como  hemos visto anterior
mente al tratar las operaciones
conjuntas,  el Comandante del
Cuartel  General Sudoeste pue
de  tener encomendado condu
cir  el  planeamiento operativo
terrestre y conjunto y las opera
ciones según las instrucciones
recibidas de CINCSOUTH, así
como  asumir las funciones y
responsabilidades de un Man
do  Componente Terrestre co
mo  parte integrante de su fun
ción  conjunta, necesitando en
cualquier  caso,  el  refuerzo
apropiado de su Cuartel Gene-

ral. Es decir, en principio y a te
nor de lo dispuesto en los Tér
minos  de Referencia, el  Co
mandante del Cuartel General
Sudoeste  no conducirá opera
ciones  pura y  exclusivamente
terrestres,  sino que dentro de
su  papel conjunto, además ten
drá  que ejecutar las funciones
y  responsabilidades  de  un
Mando Componente Terrestre.

También hemos visto que la
entidad máxima de fuerzas que
pueden estar bajo el mando del
Comandante del Cuartel Gene
ral Sudoeste es la equivalente a

un  Cuerpo, no dispone de fuer
zas asignadas en tiempo de paz
y,  cuando se le asignen fuerzas
terrestres para la ejecución de
una  operación,  normalmente
ejercerá  el  Control Operativo
(OPCON) sobre las mismas.

En  este marco inicial, la mi
sión  asignada puede ser cual
quiera  de las  incluidas en el
amplio  abanico de las conside
radas por la Alianza, desde una
operación de mantenimiento de
la  paz hasta la defensa colecti
va  del territorio de la Alianza
(Articulo  5), ya  sea ejerciendo

EJ Comandante del Cuarte! General Sudoeste no dispone de fuerzas asignados en tiempo de paz y cuando se le
asignen  fuerzas terrestres paro lo ejecución de uno aperacián, normalmente ejercerá el con troJ operativo sobre las
mismas con entidad equivalente o una Gil. superior
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el  plpØ  apoyado o
elde  mando que apóya.

En  Ia7Alianza, el  mando de
las fu4zas terrestres se organi

za  usafro  el, sistema de man
do  dirf cte O el de mando com
ponene.  En general, el sistema
de  méndo directo se  utilizará
en  los casos en que la entidad
de  la  fuerzas  terrestres  sea
hasta  Cuerpo de Ejército,  el
cual,  como ya hemos visto se
ría nuestro caso.

Es  decir, cuando se asigne
al  Comandante del Cuartel Ge
neral  Sudoeste  la  misión de
conducir una operación, ejerce
rá  el  mando directo sobre las
fuerzas  terrestres (divisiones.
brigadas y batallones), sin con
tar  con  una  organización  o
mando intermedio que aglutine
y  dirija las actuaciones de las
distintas unidades como podría
ser  un  Cuartel  General  de
Cuerpo de Ejército.

Este  cometido de mando di
recto que inicialmente podria pa
recer normal, por el contrario su
pone  para el  Comandante del
Cuartel General Sudoeste un im
portante reto no falto de dificulta
des por los siguientes motivos:

En  primer lugar, la plantilla de
Cuartel General Sudoeste, uno
de  los más pequeños de la Re
gión  Sur, es insuficiente para
acometer la misión, haciendo
necesario como ya se prevé, el
reforzarla. Dicho refuerzo, en
determinados casos, podría in
cluso  llegar a tener una enti
dad  superior a la de la misma
plantilla oficial del Cuartel Ge
neral.  Integrar ese refuerzo
proveniente de distintos orige
nes y hacer que la maquinaria
del  Cuartel General funcione
fluidamente, no es tarea fácil.
En  segundo lugar, compaginar
las  funciones de Mando Con
junto y de Mando Componente

Terrestre  supone una carga
de  trabajo y una diversificación
de  esfuerzo que podría llegar
a  repercutir en la eficacia del
trabajo a desarrollar.
Finalmente,  se  presenta el
problema de la  estandariza
ción  que continúa siendo, en
cierto  grado,  la  asignatura
pendiente  de las fuerzas te
rrestres  en  OTAN,  lo  que
complica el mando directo de
las  unidades, especialmente
en  el campo logístico.
Asi  pues, antes de acometer

la  conducción de  una opera
ción, será necesario un periodo
de  adaptación y adiestramien
to,  lo cual  puede ser factible
cuando  se trate de sucesivos
relevos  en  el  mando de  una
operación en curso, véase Bos
nia  Herzegovina o Kosovo, pe
ro  supondrá  un  importante
“handicap’  cuando se trate de
una crisis repentina.

Aunque está establecido que
en  situación de normalidad, el
Mando del Cuartel General Su
doeste  no tenga  asignadas
fuerzas, una posible solución al
problema  antes expuesto po
dría  ser que se estableciesen
unas relaciones especiales (afi
liación)  con aquellas unidades
de  la fuerza que serían las que
normalmente se le asignasen
para  el desarrollo de una ope
ración.  Esta relación especial
permitiría el conocimiento mu
tuo  de capacidades, procedi
mientos  e idiosincrasia,  me
diante  la  realización de ejer
cicios, seminarios, visitas, etc.

Este  tipo de relación podria
igualmente  realizarse  con el
personal que viniese a reforzar
el  Cuartel General (tanto na
cional  como OTAN), predeter
minando el origen, la designa
ción  de la persona y el puesto
que  ocuparía como refuerzo en

el  Cuartel General Sudoeste, lo
que  no sólo facilitaría el conoci
miento mutuo como en el caso
de  la fuerza sino que, además,
permitiría  una cierta prepara
ción  a priori de la persona so
bre  las funciones a realizar en
el  puesto que tendría asignado
como refuerzo.

Todo ello facilitaría ese mando
directo  al que antes hacíamos
alusión e indudablemente acorta
ría  sustancialmente ese periodo
que  mencionábamos de adapta
ción y adiestramiento previo a la
conducción de una operación.

Por otra parte y a pesar de la
establecido en los Términos de
Referencia, en los documentos
doctrinales se recoge la posibili
dad de que en las operaciones a
nivel regional, los mandos de los
cuarteles  generales conjuntos
de  tercer nivel (el nuestro) pue
dan ser designados para realizar
exclusivamente las funciones de
Mando Componente Terrestre.
Esta circunstancia añadiría a las
dificultades anteriormente cita
das,  el hecho de que el Cuartel
General Sudoeste, como todos
los  del tercer nivel, es conjunto
y,  por lo tanto, su organización
está orientada a las operaciones
conjuntas y su personal pertene
ce  a los tres ejércitos. Así pues,
esta  misión en exclusividad po
dría  exigir la reorganización in
terna  del  Cuartel General y  el
cambio de determinados pues
tos,  ya que no dejaría de ser in
congruente  que en el  Estado
Mayor  del Mando Componente
Terrestre, determinados puestos
claves estuviesen cubiertos por
marinos o aviadores.

Esto  exigiría, por una parte,
aumentar la entidad del refuerzo
a  recibir (para cubrir esos pues
tos  ocupados por personal de
otros ejércitos) y, por otra, deter
minar qué hacer con ese perso
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nal  sobrante de otros ejércitos
destinados en el Cuartel General.

En  resumen, podemos decir
que  las peculiaridades de las
operaciones  terrestres se  de
ben  principalmente a las dificul
tades que el Mando del Cuartel
General  Sudoeste puede en
contrar en su ejecución, dificul
tades inherentes a la propia es
tructura  de mando y a princi
pios  de Mando y Control que
ha  establecido recientemente
la  OTAN como: la ausencia en
tiempo de paz de mandos com
ponentes terrestres, la no asig
nación de una área de respon
sabilidad a los cuarteles gene
rales conjuntos de tercer nivel,
la  no asignación de fuerzas ni
siquiera a nivel de planeamien
to,  ni tampoco el establecimien
to  de unas relaciones especia
les  con determinadas fuerzas
(afiliación) y, finalmente, la re
ducida  plantilla con que se ha
dotado  a dichos cuarteles ge
nerales de tercer nivel.

A  lo anteriormente expuesto.
tenemos  que añadir aquellas
otras  dificultades  propias de
cualquier fuerza multinacional:
•  Problemas con el  idioma. A
este  respecto se debe rese
ñar  que este problema no es
exclusivo  de las Fuerzas Ar
madas  españolas, en contra
de  lo que un cierto complejo
nos  lleva a veces a pensar:
muchos países de la Alianza
poseen  un bajo nivel de in
glés,  sobre todo, cuando nos
referimos a las tropas.

•  Diferencias en el material de
dotación, lo que no solamente
supone un gran problema lo
gístico especialmente para el
abastecimiento y mantenimien
to,  sino que implica también un
problema para el empleo tácti
co  de las unidades por sus di
ferentes organizaciones y ca-

pacidades, repercutiendo todo
ello  fundamentalmente en la
posibilidad de organizar agru
pamientos tácticos.

•  Diferencias doctrinales y  de
conceptos,  problema  que,
afortunadamente,  cada vez
es  menor dada  la creciente
homogeneidad entre las doc
trinas  de los ejércitos de los
distintos países de la Alianza
y  la existencia de publicacio
nes tácticas OTAN, pero que
aún  dan pie, de vez en cuan
do, a diferencias de criterio.
En definitiva, todo ello supone

un  gran reto para el Cuartel Ge-

neral  Sudoeste, cuyos compo
nentes afrontan con ilusión y con
fianza en el éxito. Muchos de los
problemas expuestos se irán re
solviendo con el tiempo y el em
pleo real de estos cuarteles ge
nerales de tercer nivel, mediante
modificaciones en lo actualmente
establecido; otros se tendrán que
resolver mediante la capacidad
de  trabajo, dedicación y celo del
personal destinado en ellos.

Juan Carlos Medina Fernández
Teniente Coronel. Caballería.

Jefe  de la Sc. de Operaciones
Conjuntas  del JSRC-SW.

El Mando del CG. Sucheste tiene dificultades en cuanto o la estructura de CG
y  de C2 establecidas por OTAN poro lo dirección de operaciones terrestres,
destacomos la falto de mondos componentes terrestres
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INTRODUCCIÓN
Como  ya sobradamente se

apuntó,  la misión del Coman
dante del cuartel general Sudo
este  es contribuir a la seguri
dad  e integridad  territorial de
las  Fuerzas Aliadas del sur de
Europa  integradas en su  co
rrespondiente área de respon
sabilidad. A tal fin, deberá estar
preparado  para llevar a cabo
operaciones de cualquier índo
le  o reforzar aquellas en curso,
tanto  dentro de la región afec
tada  como entre  regiones  a
apoyar en caso de un enfrenta
miento de mayor escala.

Hasta  aquí lo genérico, pero
desde un punto de vista estricta
mente marítimo, mejor naval, su
misión estaría centrada, ante la
orden  de actuación del CINC-
SOUTH,  en contribuir a la sal
vaguarda  de las lineas marí
timas  de comunicación que in
cluyen los accesos occidentales
al  y desde el mar Mediterráneo.
Por  otro lado, si se le atribuye
se,  su puesto de Mando estaría
localizado  en un área tal  que
debido  a su  proximidad a los
países  del Magreb, podría co
rrer  los riesgos asociados a la
inestabilidad inherente de la zo
na,  derivados de  la radicalidad
de  los regímenes políticos impe
rantes, así como de los incesan
tes  movimientos migratorios.

DE  LO MARÍTIMO
De  la calificación  de  este

cuartel  general  subregional

OTAN  como equilibrado (tra
ducción directa del inglés), y en
lo  que a  reparto del  personal
que  lo integra se refiere, se po
dría  deducir que el número de
marinos destinados en él esta
ría  en  una proporción aproxi
madamente igual a aquélla de
los  ejércitos de Tierra y  Aire.
La  realidad es otra y ese aludi
do  equilibrio se decanta franca
mente  a favor del  Ejército de
Tierra, seguido a una distancia
bastante significativa por el del
Aire y la Armada.

De entre los Términos de Re
ferencia que definen la misión y
responsabilidades del  Jefe del
Mando Conjunto del Sudoeste,
viene  a colación aquélla que
asigna  la responsabilidad de
estar  preparado para asumir el
mando de una operación con-
junta,  mando que, ateniéndo
nos  a su capacidad de  ejecu
ción y a lo apuntado acerca del
personal, obligaría a contar con
cierto  personal extra o de apo
yo  para poder ejercerlo.

De  otro lado, el CINCSOUTH
a  tenor a lo ordenado por los
dos  mandos  estratégicos
OTAN,  SACEUR y  SACLANT,
deberá  velar por los aspectos
marítimos provenientes del de
sarrollo  de cualquier  tipo de
operaciones,  tanto de  índole
marítima, como conjunta y com
binada.  Precisamente los as
pectos  de mando y control  y
apoyo a las fuerzas navales de
berán ser tenidos muy en cuen

ta  en aras de satisfacer los re
quisitos de fuerza demandados
por el comandante apoyado.

De  nuevo nos topamos con
la  falta de personal para hacer
frente  a los cometidos reseña
dos,  lo que nos obliga a decir
que  el muy escaso número de
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oficiales  navales destinados en
las  áreas funcionales de este
Cuartel General, no proporcio
na  el  necesario  y  suficiente
apoyo  y  conocimiento técnico
especifico de lo  marítimo para
hacer frente a la planificación y
posterior  desarrollo de los as
pectos  navales que integran,
entre  otros, la ejecución de un
ejercicio  conjunto. De ahí se
deduce la imperiosa necesidad
de  contar con un enlace maríti
mo  permanente dentro de la
estructura organizativa de éste
Cuartel General, al igual que lo
aéreo  que  ya  cuenta  con el
FAE (“Forward Air Element”).

A  este  respecto merece la
pena comentar la preocupación
existente en el Cuartel General
del  AFSOUTH sobre el tema de
personal que nos ocupa. Esta
preocupación ha desembocado
en  el intento de creación de un
grupo  de oficiales navales ex
pertos en los distintos campos o
tipos de guerra del mundo marí
timo,  pertenecientes a los cuar
teles  generales OTAN de la re
gión sur y con predominio, lógi
camente, de personal integrante
del  NAVSOUTH. Este grupo o
equipo de marinos actuarían ba
jo  la dirección de la citada auto
ridad y  su misión sería básica-

mente  proporcionar el  apoyo
naval técnico y especifico a ca
da  uno de los cuarteles subre
gionales y al  mismísimo NAV
SOUTH durante el desarrollo de
las operaciones, ejercicios, etc.

A  modo de resumen global
de  la exposición del serio pro
blema de falta de personal y en
cuanto a sus consecuencias se
refiere,  baste con citar una de
entre  las muchas conclusiones
a  las que se llegó en la reunión
de  los principales mandos de la
Región Sur en un encuentro re
ciente.  Puede que el  Mando
OTAN en Europa no haya sabi
do  adaptar su estructura fuerte-
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mente terrestre,clada  quizás
aúerJos  tiempo  dela guerra
fría,  aIJ& los tiempos actuales
para  re’ejar el nuevo concepto
estratico  dula  Alianza, don
dea  todas luces, el nivel de co
nocin4ento del mundo marítimo
en  lo  aspectos de planifica
ción  y conducción de operacio
nes a nivel estratégico y opera
tivo,  demanda una mayor pre
sencia de expertos navales en
los  organismos pertinentes de
la  OTAN.

DE  LAS RELACIONES
ENTRE  LOS MANDOS

SU BR EOlO NALES
CONJUNTOS (JSRC,S)

Y  LOS MARITIMOS
Los  mandos  estratégicos

OTAN  han establecido que en
el  tercer  nivel  de mando en
ACE,  el Mando Naval de la Re
gión  Sur,  COMNAVSOUTH
(CNS)  llevará  a cabo el ejer
cicio  de las responsabilidades
a  lo largo y ancho de dicha re
gión en tiempo de paz, crisis y
guerra,  en nombre del  CINC-
SOUTH.  En el caso de que el
Comandante del Cuartel Gene
ral  Subregional del  Sudoeste
tuviese que llevar a cabo la pla
nificación  y posterior conduc
ción  de operaciones dentro de
un  área de operaciones conjun
tas,  que  a su  vez  incluyese
operaciones  marítimas, tanto
CNS  como COMSTRIKFOR
SOUTH (CSF) apoyarán al  ci
tado  Mando Subregional en to
do  lo concerniente a los planes
de  operaciones navales.

Si  se  han  citado  ambos
mandos  es  porque  tanto  el
uno  como el otro desempeñan
papeles  complementarios en
la  Región Sur a fin de conse
guir,  o  mejor, de disponer del
control  de la capacidad mariti
ma  tanto  defensiva  como

ofensiva a lo largo y ancho de
la  citada región.

A  tal fin,  CNS es el mando
que asesora al CINCSOUTH en
la  gestión de todo  lo concer
niente a los asuntos marítimos
que  puedan acontecer en la re
gión tales como: la vigilancia, el
control del mar, la coordinación
y  control de la logística multina
cional,  las operaciones de mi
nado,  el adiestramiento de las
unidades  asignadas  bajo su
mando, por medio de la realiza
ción del planeamiento, y ejecu
ción  de ejercicios etc.  Por su
parte,  CSF es el  mando que
proporciona los medios navales
y  anfibios capaces de apoyar la
capacidad combativa del CINC-

SOUTH dentro del ámbito marí
timo de la Región Sur, median
te  la  planificación y  ejecución
de  de las operaciones navales.

Tras  la definición de los co
metidos  de  ambos mandos y
siguiendo con lo ordenado en
la  ya citada Directiva de los co
mandantes estratégicos de  la
OTAN (SACEUR y SACLANT),
ambos  mandos -CNS y CSF
junto  con los comandantes de
los  respectivos cuarteles gene
rales  conjuntos, se  apoyarán
mutuamente en la planificación
y  ejecución de las operaciones
navales  que  posteriormente
llevará  a cabo el Comandante
de  la Fuerza Conjunta nombra
do  a tal fin para actuar precisa-

Si al Comandante de este CG se le asignase el control de vn área marítimo
den fro del área de operaciones conjuntas, el mondo de las FN,s asignadas a
la  primera será ejercido por aquella autoridad que explícitamente se designo
para tal cometido
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mente  en esa área conjunta
asignada.

De  lo anterior se desprende
la  imperiosa necesidad de con
tar  con un permanente enlace
naval  con  cada  uno  de  los
cuarteles  subregionales con el
fin  de proporcionarles el apoyo
en  todos y cada uno de los dis
tintos  tipos de guerra (antiaé
rea,  anti- superficie, anti-sub
marina!  etc), en la proyección
del  poder naval y en la feliz eje
cución de las operaciones anfi
bias  que posibiliten la creación
del  establecimiento de una ca
beza de playa, síntoma precur
sor  del comienzo de las opera
ciones terrestres.

Caso de que al Comandante
del  Cuartel General Subregional
se  le asignase el control de un
área  marítima existente dentro
de  esa  área de  operaciones
conjunta,  el mando de las las
fuerzas navales asignadas a la
primera será ejercido por aque
lla  autoridad que explícitamente
se  designe para tal cometido.

DEL  MANDOYCONTROL
EN  LAS OPERACIONES

MARÍTIMAS
En términos generales, el co

mandante de una fuerza conjun
ta  tendrá normalmente el control
operativo de las fuerzas que le
fueron asignadas para el cumpli
miento de una misión. El control
táctico de todas o parte de ellas
puede  ser delegado al coman
dante del componente marítimo.
El  Control Táctico/ Mando Tácti
co,  asimismo, de la totalidad o
de  una parte de dichas fuerzas
puede  ser delegado a un OTC
(“Officer in Tactical Command”)
quien ejercería como tal dentro
de  cada grupo, fuerza, o unidad
operativa.  La citada figura del
OTC  es sinónima de autoridad
de  mayor rango en la mar en lo

referente a aspectos eminente
mente tácticos.

Cuando  los mandos maríti
mos OTAN ejercen el mando y
control de las fuerzas navales,
necesitan una situación lo más
actualizada  posible,  casi  en
tiempo  real, del dispositivo en
el  que están integradas, así co
mo  de la  situación general de
la  inteligencia marítima acerca
de  las fuerzas  enemigas.  El
sistema  de información y  de
mando y control marítimo MC
CIS,  recientemente instalado
en  nuestro  Cuartel  General,
proporciona la valiosa informa
ción  apuntada mediante la utili
zación de lo que se conoce co
mo  la RMP (“Recognized Man-
time  Picture”) o  representación
casi  en tiempo real de la situa
ción  tanto naval como de inteli
gencia  marítima imperante en
una  determinada zona de res
ponsabilidad  marítima.  Am
pliando  conceptos,  podemos
decir  que en un momento de
terminado,  gracias al  MCCIS
somos  capaces  de conocer,
casi  en tiempo real, la presen
tación  geográfica de todas las
trazas  de superficie, submari
nas,  anfibias, aeronavales: uni
do  todo ello a la información de
las  operaciones en curso, da
tos  puntuales de  los citadas
trazas etc, labor que desarrolla
el  llamado NATO RMP Mana
ger”.  Abundando un  poco en
esta  valiosísima  herramienta
maritima, la RMP apoya direc
tamente al mando y control de
las fuerzas marítimas mediante
la  utilización, entre otras, de la
información relacionada con:
•  El empleo de la fuerza
•  El éxito o fracaso de las ope

raciones en curso
•  El  conocimiento y asignación
de  los medios de vigilancia
marítima

•  Las reglas de enfrentamiento
•  La planificación de operacio

nes  logísticas (aprovisiona
miento en la mar)

•  La selección de áreas de pa
trullas  para submarinos, bu
ques,  y  aviones de  patrulla
marítima

•  La planificación de operacio
nes TASMO.
Decir por último que todos los

mandos navales son responsa
bles de la creación y posterior di
fusión de la RMP dentro de sus
áreas  respectivas, y que todos
los cuarteles generales, regiona
les, de nivel de fuerza, y por su
puesto los del mando estratégi
co, están obligados a recibirla.

CONCLUSIÓN
La  Región Sur de Europa

caracteriza, entre otros aspec
tos,  por su variopinta naturale
za  geográfica, separación de
los  países  que  la  integran y
una considerable área marítima
de  fácil acceso, a través de las
líneas  de comunicación o de
las  fronteras comunes, a otras
naciones potencialmente hosti
les.  Estas características deter
minan  que no sea necesaria
mente fácil disponer de os me
dios  de mando y  control  para
ejercer el dominio de la región.

Las  fuerzas OTAN normal
mente serán puestas bajo el pa
raguas  de un mando conjunto
que  actuaria en una determina
da  área de operaciones conjun
ta.  Si esta área contiene o abar
ca  una subárea marítima, el alu
dido mando conjunto delegaría
su  autoridad a una autoridad
marítima, sin olvidar el firme pa
pel  de apoyo ejercido, en todo
tiempo,  al  COMNAVSOUTH y
COMSTRIKFORSOUTH.

Guillermo Cassinello Espinosa
Capitán de Fragata.
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ctos Aéreos de las
eraciones Conjuntas

...........  .................  .....

La  actual  Estructura  de
Mando  de la Alianza contem
pla  en la Región Sur de Euro
pa  (SR)  un  total  de  cuatro
Mandos  Conjuntos Subregio
nales.  El Mando Conjunto Su
bregional Sudoeste (JCSW) es
el  que  se  ubica  en  España.
Con  independencia de su ca
rácter conjunto, este Mando se
sitúa  al mismo nivel jerárquico
que el Mando Componente Aé
reo  de  la  Región  Sur  (AIR
SOUTH) localizado en la mis
ma  sede del  Mando Regional
Sur  (AFSOUTH) en  Nápoles.
Esta  horizontalidad  orgánica
de  AIRSOUTH con el  JCSW
unida a las especiales relacio
nes  que se han definido para
los  dos Mandos Estratégicos
de  la OTAN, en materia de De
fensa  Aérea Integrada, dentro
del  área de la Península Ibéri
ca  y  Canarias, obligará a defi
nir,  en función del tipo de con
flicto  o escenario, las especia
les  relaciones de autoridad y
normas  de funcionamiento en
materia  de empleo del  Poder
Aéreo. La complejidad geopolí
tica  de la zona (Mediterráneo
occidental)  es  un  sumando
más a las relaciones de mando
y  control que se establezcan.

COMAIRSOUTH es el  Co
mandante del Mando Compo
nente Aéreo de la Fuerzas Alia
das  de la Región Sur de Euro
pa.  Dentro del Mando Aliado en
Europa  a cada Comandante

del  Mando Componente Aéreo
(COMAIR)  se le  designa Co
mandante  Regional  Aéreo
(RAC),  Comandante Regional
de  Defensa Aérea  (RADC) y
Autoridad Regional de Control
de  Espacio  Aéreo  (RACA),
ejerciendo  sus competencias
en toda el Área de Responsabi
lidad (AOR) de su Comandante
en  Jefe a nivel regional (CINC).
AIRSOUTH  puede incluir ele
mentos  de  enlace  de  otros
Cuarteles  Generales OTAN,
así  como representantes na
cionales.  De forma recíproca,
AIRSOUTH, por medio de sus
Elementos Aéreos Avanzados
(FAE,s)  está presente en los
Mandos  Subregionales  para
misiones  relacionadas con el
planeamiento  y operaciones
aéreas;  siendo siempre el res
ponsable  de proporcionar  el
núcleo  inicial aéreo que desa
rrolle  el  planeamiento de las
Operaciones  Aéreas (AO) en
cualquier Plan de Contingencia
(COP)  o Plan de Operaciones
(ORLAN)  producido  por AF
SOUTH. Este grupo de planea
miento se puede ver incremen
tado  con el apoyo como decía
mos,  en primer lugar, de otros
oficiales de Estado Mayor pro
cedentes de otros Mandos Su
bregionales  de la  misma  re
gión,  en segundo lugar,  con
otros  pertenecientes a OTAN y,
por último, los incorporados por
contribución nacional.

Un factor singular a tener en
cuenta en la región Sur es que
no  coinciden exactamente los
limites de las áreas de respon
sabilidad  y  su  autoridad.  La
responsabilidad  en  Defensa
Aérea  del COMAIRSOUTH se
extiende  más allá del AOR del
Comandante en Jefe de la Re
gión  Sur (CINCSOUTH). En el
planeamiento de AO deben te
nerse  en cuenta las relaciones
especiales existentes, en mate
ria  de Espacio Aéreo, entre los
limites  de los dos Mandos Es
tratégicos de OTAN. De un la
do,  el Comandante en Jefe de
la  Región Sur Atlántica (CINC
SOUTHLANT) ubicado en PON
tugal  (Oeiras) es el responsa
ble  de sus operaciones aéreas,
incluyendo las operaciones ae
ronavales en la región sudeste
del  AOR  del  mando  aliado
atlántico  (ACLANT),  pero se
excluyen aquellas operaciones
de  defensa aérea integrada en
el  territorio continental portu
gués.  COMAIRSOUTI-i asume
la  responsabilidad, por lo tanto,
de  esta defensa aérea integra
da  en la zona peninsular ibéri
ca.  El Centro Combinado de
Operaciones  Aéreas (CAOC)
número 10 con base en Mont
santo  será  utilizado  normal
mente  como Mando Táctico
(TACOM)  para llevar  a cabo
esta misión.

En  resumen, la responsabili
dad  en materia de Defensa Aé
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rea, en tiempo de paz, de la lla
mada  Área de Interés de De
fensa  Aérea Regional Sudoes
te  (SR  WADAI),  dentro  del
ACLANT AOR, se lleva a cabo
por  el COMAIRSOUTH. El SR
WADAI  queda definida como
un  área sin solución de conti
nuidad, adyacente al SR AOR,
que  incluye el espacio aéreo si
tuado  sobre el territorio portu
gués  continental, sus áreas de
aproximación aérea y las res-

pectivas áreas de aproximacio
nes  aéreas en España e  Islas
Canarias.  COMAIRSOUTH
asignará, temporalmente, Are-
as  de Policía Aérea  (APA) y
Áreas  de Seguimiento de Tra
zas  (TPA), dentro del SR AOR
incluyendo  al  SR WADAI, al
CAOC más adecuado en fun
ción  de los requerimientos ope
rativos y las capacidades y me
dios de Defensa Aérea que dic
te  ese momento, teniendo en

cuenta los intereses nacionales
en  materia  de seguridad.  El
CAOC  número 8 ubicado  en
Torrejón  podría asumir estas
competencias. La estructura de
mando contempla que el pues
to  de Comandante en Jefe del
CAOC  no 8 será  ejercido  al
mismo  tiempo por el General
Jefe  del  Mando de  Combate
del  Ejército del Aire.

La  Región Sur  abarca  un
AOR  muy amplia, grosso mo
do,  desde Portugal hasta Tur
quía  más un área adicional en
SACLANT  AOR, que son las
Islas  Canarias. Este escenario
dicta  una aproximación conjun
ta  en el empleo del Poder Aé
reo,  El planeamiento aeroespa
cial  debe cubrir tanto los COP,s
pomo  los OPLAN.s. Igualmen
te,  se debe estar preparado pa
ra  iniciar  el  planeamiento de
Respuesta a una Crisis en un
breve  espacio de tiempo. Uno
de  las metas permanentes de
AIRSOUTH es estandarizar los
procedimientos  de  las opera
ciones  aéreas en línea con el
Mando Aliado Europeo de tal
forma que le permita un rápido
y  eficaz empleo del Poder Aé
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1     reo             site con el
j°f’i  de tiempo de prepara

  ción y  ando prócedimientos
comu  a nivel/regional. Esto

s  último  honqg’n  una concep
dión  gl6balizante de la Re
gión  ur desde  un punto  de
vista  de empleo del Poder Ae
roespacial.

COMJCSOUTHWEST, es el
Comandante del Mando Con
junto  Sudoeste (Madrid), hasta
ahora, no se ha fijado su AOR
ni  tampoco tiene activada de
forma  permanente un Área de
Operaciones  Conjunta (JOA)
en  tiempo  de  paz.  Entre  las
principales misiones que se le
han  definido  están: la  salva-

guardia de las lineas de comu
nicación que incluye el  acceso
occidental desde y hacia el Me
diterráneo y, debido a su proxi
midad al Magreb, el que pueda
afrontar los riesgos asociados
a  la potencial inestabilidad, ra
dicalismo  e  inmigración.  Por
esta  razón, el JCSW puede ju
gar  un  papel  importante  de
contribución a la estabilidad en
el  área por medio de su partici
pación  en la Operaciones de
Mantenimiento de Paz conjun
tas  (PSO). En concreto, podría
llegar  a asumir PSO conjuntas
hasta  un nivel de Cuerpo de
Ejército y también en una situa
ción  de Articulo 5 limitada em

pleando medios aéreos y marí
timos.  Es importante clarificar
que  en este caso la entidad de
la  Fuerza Conjunta asignada a
este  Mando no sobrepasaria lo
que  se  ha  venido  a  definir
Cuerpo de Ejército que incluiría
y  descontaría los medios aére
os  y marítimos,  en su  caso,
transferidos. El peso predomi
nante  tanto a nivel del JCSW
como  en la posible estructura
de  fuerzas asignadas parece
desempeñarlo el  componente
terrestre.

Sin  embargo, las líneas de
comunicación (LOC) a nivel re
gional  se  apoyan fuertemente
en  el transporte aéreo y maríti
mo tanto para desplazamientos
como  para aprovisionamientos.
Cumplir  la misión encomenda
da  al  COMJCSOUTHWEST
presupone  un escenario emi
nentemente aéreo y/o aerona
val.  Operaciones marítimas de
gran  extensión geográfica re
querirán  tanto el apoyo aéreo
ofensivo como medios de pro
tección mediante el empleo de
aviones de defensa aérea que
garanticen  la superioridad aé

y
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rea.  Las fuerzas aéreas tam
bién  deben estar preparadas
para  prestar apoyo! por medio
de  las operaciones de apoyo
táctico aéreo a las operaciones
marítimas (TASMO) en el cum
plimiento de su misión de man
tener  la integridad de las LOC.
La  capacidad de apoyo de ba
ses  aéreas en la región puede
ser  crítica en el caso de conflic
tos  prolongados, muy intensos
o  concentrados. En el  planea
miento  deberá  tenerse  en
cuenta  la utilización de otras
bases  fuera del teatro de ope
raciones. En el contexto regio
nal  Sur, un factor de planea
miento  a tener en cuenta, es
que  las fuerzas navales pue
den  apoyar a las fuerzas aére
as  y  terrestres cuando lo  re
quieran contribuyendo, de esta
forma, al aumento de la capaci
dad  de Defensa Aérea Regio
nal  bajo el mando del  RAC y
RADC.

El  empleo del  Poder Aéreo
en  los  últimos  conflictos  ha

confirmado, más aún, los prin
cipios de control centralizado y
ejecución  descentralizada. El
elevado  número  de  medios
puestos  en juego, el aumento
de  salidas aéreas y condicio
nantes de tipo operativo-logisti
co  obligan a amplios desplie
gues. Otro factor importante, es
el  que se desprende de la ac
ción  de control y  coordinación
del  espacio aéreo. La inciden
cia  en la aviación comercial es
significativa, sobre todo, las de
bidas a las zonas de exclusión
que  producen restricciones y/o
limitaciones  a la  navegación
aérea. Por lo tanto, la creación
de  un Componente Aéreo en la
región Sur lleva consigo la par
ticipación e implicación directa
o  indirecta de muchas nacio
nes.  No hay que olvidar, ade
más,  que la aprobación final de
los  objetivos seleccionados se
realiza  a instancias superiores
no  militares y con el visto bue
no  u objeciones, en su caso,
por parte de los Estados.

Un  ejemplo que puede resul
tar  ilustrativo de lo mencionado
ha  sido el último conflicto en
esta  región. Kosovo, desde un
punto de vista aéreo, supuso el
empleo  aproximado de  unos
900  aviones de la Alianza y al
rededor de 800 salidas diarias.
Se  involucraron un elevado nú
mero  de bases aéreas ubica
das  en paises como Alemania,
Francia,  España, Estados Uni
dos,  Hungria, Italia, Reino Uni
do,  Turquía. El control y  ges
tión  del espacio aéreo también
afectó  a una amplia zona que
incluyó  a Eslovenia, Croacia,
Albania,  Bulgaria,  Rumania,
FYROM y, por supuesto, a Ser
bia,  Montenegro y  Bosnia-Her
zegovina. Los vuelos comercia
les  también se vieron afectados
sobre  todo los que debían cru
zar  áreas de exclusión aérea.

COMAIRSOUTH fue desig
nado  Comandante del  Mando
Componente Aéreo creado con
la  fuerzas  asignadas  tras  la
oportuna transferencia de auto-
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ridJÇi  de acugçlo a los reque
riJentq  de fuerzstableci
dos  para esta operación (Allied

   Forcéu  puestd de mando se
Njbicó  eh el CAOC próximo a la

iór,a  de-Viténza. La relaciones
de  mando y control mantenidas
entre  el  COMAIRSOUTH y  el
Comandante Supremo de las
Fuerzas Aliadas en el Europa
(SACEUR) fueron muy fluidas,
llegando a ser tan directa a ve
ces  la cadena de mando entre
ambas autoridades que tras el
análisis  posterior del conflicto
se  observó un cierto eclipse a
AFSOUTH.

Vamos  a analizar, a  conti
nuación,  los aspectos aéreos
en  las relaciones entre man
dos.  En el caso que se desig
naran medios aéreos en apoyo
de  un  COMJC (Comandante,
Mando Subregional Conjunto)
para una operación conjunta, el
COMJC, actuará como Coman
dante apoyado y definirá objeti
vos,  directrices y el control del
espacio aéreo dentro de la JOA
fijada.  El COMAIR actuará co
mo  Comandante que apoya y
empleará,  normalmente,  los
medios aéreos en apoyo de la
misión conjunta del COMJC a
través de sus CAOC.s. Sin em
bargo,  y  ordenado por el Co
mandante Supremo Estratégico
(SAC) /  Comandante Regional
(CINC); el  COMJC puede em
plear  medios y mando y control
(C2)  aéreos. Cuando COMAIR
desempeñe funciones de Co
mandante que apoya, situación
más  plausible, el RAC podría
juzgar conveniente y desplegar
una  parte de su staif (personal
de  aumento en el  CAOC) y/o
capacidades  de  C2  (CAOC
desplegable)  para mejorar la
ejecución de sus responsabili
dades dentro de la interrelación
del  mando apoyado y del que

apoya.  El  RAC proporciona
control centralizado por medio
de su Directiva de Operaciones
Aéreas (AOD) mientras que los
CAOC,s conducirían el planea
miento de la ejecución en deta
lle  y las funciones de coordina
ción,  por medio de la  produc
ción  del ATO (Air Tasking Or
der),  Este control centralizado
hace  óptimo el binomio de efi
cacia y eficiencia de las fuerzas
aéreas  en la  región y  asegura
la  mejor  distribución  de  las
operaciones aéreas en apoyo
de  los Comandantes apoyados.

Tanto  la AOD como el ACO
(Airspace  Control Order) que
son distribuidos a los CAOC,s y
a  todos los Comandantes impli
cados  en una operación, son
los  instrumentos ejecutivos de
los  procesos  del  “apportion
ment” (la determinación y asig
nación  del esfuerzo esperado
total  en tanto por ciento y/o por
prioridades  que deberían ser
dedicados a las diferentes ope
raciones aéreas y/o áreas geo
gráficas por un período de tiem
po  determinado), del  “alloca
tion”  (la traducción del appor
tionment en el  número total de
salidas por tipo de avión dispo
nible para cada operación o mi
sión)  y del control de espacio
aéreo.  El apportionment y prio
ridades se fijarán en coordina
ción  con los respectivos Co
mandantes, en relación con sus
objetivos y serán aprobados por
el  CINC. El AODJACO repre
senta, por lo tanto, la intención
aérea  conjunta del CINC. Esta
determinación permitirá al CO
MAIR el empleo efectivo de las
fuerzas asignadas para la con
ducción  de  la  Campaña del
CINC en apoyo de los otros Co
mandantes designados.

Cuando se designen medios
aéreos para apoyar al COMJC,

éste  ejercerá el control del es
pacio  aéreo dentro de su JOA
por  medio de las capacidades
del  COMAIR que apoya. De es
ta  forma, el COMAIR tendrá la
capacidad de cumplimentar lo
requerido por medio de sus re
cursos  aéreos  regionales en
apoyo  de los COMJC,s. Para
cumplir esta misión los CAOC,s
dependientes  de su COMAIR
apoyarán  en  respuesta  al
COMJC  pero informarán y se
rán  responsables ante su CO
MAIR.  Por estos motivos, no
será  frecuente que se origine
un  cambio de OPCON (Control
Operativo)  de medios aéreos
por  debajo del nivel del RAC.
No  obstante, el SACEUR (má
xima  autoridad  de OTAN en
Europa)  retiene la  autoridad
para  autorizar a los CINC,s a
estos  cambios de OPCON en
medios  aéreos que estarán li
mitados en tiempo y alcance a
satisfacer requerimientos ope
racionales  específicos.  El
COMJC  apoyado informará a
los  Comandantes que le apo
yan  de sus directrices y objeti
vos.  Esta información será utili
zada por estos últimos para for
mular  sus respectivas opera
ciones. El COMJC debe asegu
rar  el uso eficiente del espacio
aéreo  y priorizar el empleo de
los  medios aéreos, terrestres y
navales que utilicen el mismo
espacio  aéreo  dentro  de su
JOA.  COMAIR, en su papel de
RAC,  desarrollará el  Plan de
Campaña Aérea Regional y re
alizará su allocation de acuerdo
a  la  decisión de apportionen
ment establecida por el CINC.

Joaquín  Diaz Martínez
Teniente Coronel.

Ejército del Aire.
NATO JCSW

(Operations Division).
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Cooperación Militar
en el JHQSW

.......................•••••••  ...

Antes  de entrar en materia
es  necesario aclarar qué signi
fica  cooperación militar dentro
de  OTAN, pues este concepto
todavía se presta a cierta con
fusión  no sólo en ámbitos más
o  menos relacionados con la
organización, sino dentro de la
propia Alianza, ya que bajo es
te  epígrafe se interrelacionan
aspectos  políticos, militares y
económicos  de  significativa
magnitud.  Además,  a dicha
confusión contribuye el término
de  cooperación cívico-militar

(CIMIC), que aunque diferente
en  cuanto a sus  finalidades,
acoge  actividades que pueden
enmarcarse indistintamente en
uno  u otro.

La  Directiva del ACE 87-1
(1)  define cooperación militar
como  ‘el  aspecto  militar  del
programa de diálogo y activida
des  entre OTAN (o de las na
ciones  OTAN individualmente)
y  las naciones no OTAN, cuya
principal finalidad es fortalecer
la  estabilidad dentro del  área
de  interés de la OTAN, siendo

SHAPE

RC ,s

un  tema central de la estrategia
política y  militar de la Alianza”.
El  programa de diálogo se ma
terializa en reuniones políticas,
de  consulta, para tratar temas
de  seguridad (asuntos regiona
les,  prevención de conflictos y
gestión de crisis, planeamiento
civil  de emergencia, prolifera
ción  NBQ, terrorismo interna
cional, planeamiento de política
de  defensa, etc). Las activida
des de cooperación se desarro
llan  en diferentes campos: pre
paración ante emergencias ci-

NATO OF,s
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CC,s
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Figura 1: Eslructura funciona! de cooperación militar en ACE



concerniente a este área fun

viles  y desastres, cooperación
en  armamento, seguridad nu
clear1 control de fuerzas arma-
das, asuntos medioambientales
relacionados con defensa, tráfi
co  aéreo, cooperación científi
ca  y asuntos relacionados con
operaciones de paz. Pues bien,
los  aspectos militares de estas
actividades, aquellas conduci
das  por los organismos milita
res  OTAN (ejercicios y activida
des  especificas), así como el
intercambio de información re
lativo  a las mismas constituye
la  cooperación militar.

Durante la última década es
ta  área ha incrementado signifi
cativamente su peso específico
dentro del conjunto de las acti
vidades  de los mandos de la
estructura  militar, fundamen
talmente  debido  a  la  Aso
ciación para la Paz (“Partners
hip  for Peace” -  PfP). Su última
reorganización introdujo orga
nismos  de cooperación militar
en  todos los  niveles,  mante
niendo comités en el nivel polí
tico-militar, como nos muestra
la  Figura 1. Los CG,s de  los
mandos subregionales estable
cen  ramas de cooperación mili-

tar  (nivel sección para nuestra
orgánica) dentro de su División
33/5/7/9  (Operaciones, Planes,
Ejercicios-Instrucción, CIMIC y
Cooperación Militar).

Las  misión genérica de esta
sección en el Mando Conjunto
Sudoeste es gestionar y condu
cir  su programa de cooperación
militar, es decir, planear y eje
cutar  (o coordinar la ejecución)
las  actividades correspondien
tes  al Mando en esta área fun
cional. Ello se concreta en:
•  Proponer, desarrollar y condu
cir  las actividades específicas
(no  ejercicios) del  Mando in
cluidas en el programa de tra
bajo  de la APP (‘Partnership
Work Programme” -  PWP).

•  Colaborar, en estrecha coor
dinación  con la Sección de
Ejercicios e Instrucción, en el
planeamiento  y conducción
de  los ejercicios programados
para el Mando en el programa
de  trabajo (ejercicios OTAN
Plus u OTAN/PfP).

•  Proponer, desarrollar y con
ducir  las actividades del Man
do  dentro del marco del Diálo
go  del Mediterráneo (MD).

•  Asesorar al Mando en todo lo

cional.
•  Desarrollar estrechas relacio

nes  de cooperación con las
naciones PfP y del MD.
Hay  que  remarcar  que  la

Asociación para la Paz y el Diá
logo  del  Mediterráneo son las
inciativas OTAN en las que tra
baja el Mando en la actualidad,
lo  que no excluye su implica
ción  en otras ya existentes co
mo  las especiales relaciones
que  la Organización mantiene
con  Rusia y Ucrania, o institu
ciones  internacionales futuras
alentadas por la Alianza en su
esfuerzo de proyección de se
guridad. Entender el trabajo de
esta  sección requiere conocer
algo  su historia, pero con más
detalle las finalidades, objetivos
y  programas de trabajo milita
res  de dichas instituciones. A
ello  me dedicará a continua
ción. aunque antes quisiera co
mentar algo de nuestra plantilla.

La  plantilla de paz (‘Peace
Establishment”  -PE)  de  la
sección  se  muestra  en  la
Figura  2.  Es algo limitada, en
relación con el tamaño del PE
del  Mando. No obstante, puede
llevar  a cabo su función siem
pre que no se extralimite el nú
mero  total  de  actividades de
cooperación anuales. Esto, que
es  obvio, se acentúa teniendo
en  cuenta que el trabajo que
cada actividad requiere para su
preparación  es  significativo,
pues  los participantes en las
mismas  provienen  de varios
países en la mayoría de los ca
sos,  provocando que el esfuer
zo  de coordinación y  adminis
trativo que ha de realizar el ofi
cial  de proyecto se vea influido
por  procedimientos de comuni
cación,  administrativos y tiem
pos  e interés de respuesta dife
rentes.  La representación que

Título      Emoleo Nacionalidad     Eiército
 1  Branch Chief  OF-5  Italia  Indistinto

Staff Officer  OF-4  España  Indistinto
fl  Staif Officer  OF-3  Portugal  Armada

Staif Assistant  OR-5  España  Indistinto

Figura 2: Plantillo de lo “Militar’  Cooperation Branch” del JCSW
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CUARTEL GENERAL SUDOESTE;0]

las  Fuerzas Armadas de  las
naciones PfP mantienen en los
Mandos Regionales y en la Cé
lula  de  Coordinación NP  -la
cual  supervisa y  coordina las
actividades de cooperación pa
ra  toda  la  estructura  militar
OTAN-  desempeñan un papel
fundamental en el planeamien
to  y preparación de dichas acti
vidades.

ASOCIACIÓN PARA LA
PAZ (PFP)

La  OTAN que vemos hoy se
empieza a conformar en 1991.
El  Concepto Estratégico acorda
do  en la Cumbre de Roma de
ese año sienta las bases de una
seguridad cimentada en el diá
logo, la cooperación y la capaci
dad  de defensa colectiva. En la
Cumbre los líderes de las nacio
nes  de la Alianza emitieron una
Declaración sobre Paz y Coope
ración,  en la que se definía la
política  y  finalidades  de  la
OTAN en relación con el marco
institucional de la futura seguri
dad  en Europa y el desarrollo
de  la cooperación con los paí
ses  de Europa Central y Orien
tal  como parte integral de la es
trategia de la Alianza. Inmediata
consecuencia de ello fue la cre
ación del Consejo de Coopera
ción del Atlántico Norte (NACC)
en diciembre 1991, para facilitar
la  cooperación en asuntos rela
cionados con la seguridad y diri
gir  el proceso de creación de la
zos  institucionales entre OTAN
y  los paises de este área. El
NACC en 1992-93 sienta ías ba
ses  de los que sería  la Aso
ciación  para la Paz contando,
antes del lanzamiento de la ini
ciativa,  con la representación
permanente de once paises de
la  Comunidad de Estados Inde
pendientes, Albania, Georgia y
los  16 OTAN de ese momento.

Objetivos
La  iniciativa PfP se presenta

en  la Cumbre de Bruselas de
enero  de 1994 con una invita
ción  abierta a todos los paises
presentes en el  NACC y en el
Conferencia  de  Seguridad y
Cooperación Europea (CSCE),
base de la actual OSCE. 27 na
ciones (aparte de las pertene
cientes  a la OTAN) se unen a
la  Asociación,  de las cuales
tres  -Polonia, República Checa
y  Hungría-, ya forman parte de
la  Alianza. La PI? posibilitó la
cooperación  militar  entre los
Estados parte, buscando mejo
rar  su capacidad en operacio
nes  de mantenimiento de paz,
humanitarias y de salvamento y
rescate,  a través del planea
miento conjunto, adiestramien
to  y ejercicios, para así incre
mentar  la interoperabilidad de
las fuerzas de estos paises con
las  de los de OTAN. Finalida
des anejas son facilitar la trans
parencia  en los  procesos de
planeamiento nacional de de
fensa,  así como el control de
mocrático de fuerzas armadas.

El  mayor esfuerzo de coope
ración militar de la OTAN hoy va
dirigido, sin duda, a la Partners
hip for Peace, y a ello ha contri
buido que su marco de trabajo
ha  sido revisado regularmente.
Así,  en la primavera de 1997,
un  nuevo paquete de medidas
fue  propuesto para proporcionar
un  carácter más operativo a la
iniciativa, facilitar la participación
de  los paises socios en el pla
neamiento y decisión de activi
dades, así como mejorar el pro
ceso  de consultas políticas. A
este  paquete de medidas se le
conoció como “Enhanced PfP”,
constituyendo  actualmente el
marco práctico de trabajo de la
institución. La Figura 3 muestra
las principales innovaciones que
en el campo militar añadió dicho
documento PI?.

La  Cumbre de Washington
del  año pasado puso de mani
fiesto la importancia que la ges
tión de crisis y el diálogo y coo
peración tienen para la Alianza.
Varias iniciativas en estos cam
pos  fueron presentadas. Entre
ellas  dos que atañen directa-

LI  Expansión del ámbito de ejercicios OTAN/PI? a todas las
misiones OTAN, excepto ejercicios sobre operaciones Articulo V.

Li  Mayor implicación de las naciones PfP en el planeamiento y
conducción de operaciones y ejercicios, a través de los “PI? Staif
Elements” (PSE)establecidos en  los  Mandos Regionales.

_I  Revisión del “Planning and Review Process” (PARP)según el
¡  Proceso de Planeamiento de Defensa OTAN.

J  Posibilidad de incluir proyectos de naciones NP  en el Programa
de  Inversiones en Seguridad OTAN (“NATO Security lnvestment
Programme” -  NSIP).

LI  Posibilidad de participación de los PSE,s en el desarrollo
conceptual y doctrinal sobre CJTF, así como en el planeamiento y
conducción de ejercicios y operaciones.

J  Incremento del papel regional en actividades de cooperación en
el  contexto PfP.

Figura 3: Principales mejoras añadidas por e! “Enhanced PFP” en el
campo operacional
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mente  a laSÑción  para la
—     P.  -  eratiorrab Cipabilities

Conc  or NATO’led NP Ope
ration  (OCC) ,y’ “NP  Training
and  ucatipil  Enhancement

‘Progr  e’  (TEEP). Asimismo
se  redefinieron anteriores inicia
tivas  provenientes del “Enhan
ced PfP”: “Defence Related and
Militar Cooperation”, “Enhanced
and  Adapted PARP (Planning
and  Review Process  y “Politi
cal-Military Framework for NA
TO/led  PfP Operations”.  Su
conjunto se ha dado a conocer
como  “Enhanced  and  More
Operational PfP (EMOP)”, que
constituye  la recopilación con
ceptual de lo que la Asociación
para  la Paz pretende ser un fu
turo muy cercano.

Programa de Trabajo
(‘Parthership Work
Programme” -  PWP)

de  OTAN presenta las activida
des  que ofrece  a  los  paises
PfP.  Consta de dos secciones:
una  genérica y otra específica
que  enumera las  actividades
de  cooperación. En la  primera
se  reflejan las áreas generales
donde  los  países  asociados
han  de enfocar su esfuerzo pa
ra  mejorar la interoperabilidad
con OTAN, facilitando la formu
lación de objetivos de coopera
ción  por parte de éstos. Se re
visa  bianualmente según las
propuestas  de  los  Comités
OTAN, el Comité Militar, autori
dades  militares de la Alianza y
los  propios paises asociados.

La  sección  de actividades
contiene la lista de aquellas que
se  ofrecen para el año siguiente
en  detalle (clase, área de coo
peración, título, objeto, conteni
do,  participación, lugar de reali
zación, etc), y bosqueja las po-

años posteriores. A su vez, esta
sección se divide en dos partes:
la  correspondiente, a ejercicios
NATO/PfP  (y sus actividades
conexas) y la denominada otras
actividades, que ofibre cursos,
seminarios, confórencias, visi
tas  de altas autoridades, visitas
de  expertos, y  que no tienen
una  conexión directa con algún
ejercicio en particular.

El  PWP sirve para desarro
llar  los programas individuales
(de  los paises) Asociados (‘In
dividual  Partnership Program
me” -  IPP)  Cada PP refleja los
objetivos  individuales de coo
peración, las fuerzas e instala
ciones  ofrecidas  dentro  del
marco  PI?, las actividades es
cogidas  del PWP para partici
par,  asf como las que, contribu
‘yendo a los objetivos de la PfP,
se  desarrollarán bi/multilateral
mente  con  otras  nacionas
OTAN y/o PP.Es el mecanismo formal don-  sibles actividades a realizar en

Figura 4: Naciones pertenecientes a las inkiativas mediterráneas alentadas por instituciones europeas
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ACTIVIDADES  DEL
MANDO  CONJUNTO

SUDOESTE  EN EL PWP
Nuestro CG ha estado invo

lucrado  en  el PWP ya desde
antes de su activación como tal
CG  OTAN. Así, en noviembre
de  1999, acogió la Conferencia
de  Cooperación de la  Región
Sur  (SRCC), a la que asistieron
72  representantes procedentes
de  naciones PfP, del MD y de
CG,s y naciones OTAN.

Tres  actividades  han  sido
programadas y aceptadas para
este  año: dos “Commanders’
Working  Visir  (CWV) con Bul
garia  y Rumania, y  la realiza
ción  de un seminario sobre pla
neamiento  de  ejercicios  en
OTAN. Las CWV,s tienen como
objeto  el  intercambio de infor
mación  y asesoramiento entre
autoridades  militares de alto
rango  de las fuerzas armadas
del  país PfP y del CG en cues
tión  sobre asuntos concretos
de  la Alianza, así como cono
cer  las necesidades militares
de  esa nación -dentro del mar
co  PfP- para el planeamiento
de  futuras actividades. El semi
nario,  realizado la semana an

tes  de  concluir  este artículo
(10-14  de septiembre), persi
guia  el objetivo de iniciar y me
jorar  las capacidades de los ofi
ciales involucrados en el proce
so  de planeamiento de  ejer
cicios  OTAN (EPP). Varias na
ciones  PfP y  también  OTAN
han  participado, considerándo
se  un éxito su desarrollo y con
secución de objetivos.

Para  el año  2001, el  PWP
del  Mando propuesto abarca
seis actividades:
•  Se continúan los contactos a
alto  nivel mediante dos CWV
con  paises  PI?  de  nuestro
entorno; en este caso Suiza y
Eslovenia.

•  Dos visitas de expertos a Ru
mania  y Bulgaria, como con
secuencia  de las CWV que
este  año se  realizan con es
tos  paises.

•  Dos seminarios: el primero so
bre  Planeamiento y procedi
mientos sanitarios en las ope
raciones de paz, ayuda huma
niataria  y desastres, y  el se
gundo sobre planeamiento del
ejercicio “Cooperative Best Ef
fort-2002” que el Mando tiene
previsto llevar a cabo.

DIÁLOGO DEL
MEDITERRÁNEO (DM)
La  focalización que supuso

la  guerra fría contribuyó a que
ciertos factores geopoliticos no
se  valoraran en su correcta di
mensión.  Uno de ellos  fue el
reconocimiento de que la segu
ridad en Europa está relaciona
da  con la seguridad en los pai
ses  de la  ribera sur  del  Mar
Mediterréneo.  La  Historia,
siempre  aleccionadora,  nos
muestra al Mediterréneo como
un  mar en el que se ha proyec
tado  el intercambio comercial y
cultural entre las regiones que
lo  bordean. Tras la guerra fría
vuelve  a  hacerse patente su
importancia,  no sólo  por  los
riesgos  latentes que se pusie
ron  de manifiesto,  sino  por
constituir uno de los nexos de
unión entre dos espacios eco
nómicos y  socioculturales fun
damentalmente  distintos,  por
su  intrínseco  valor  para  el
transporte, comercial y  estraté
gico,  y  por  el  potencial  en
cuanto a explotación económi
ca  (población y  materias natu
rales) con que cuentan los pai
ses  del norte de África. Conse
cuentemente, en el  Concepto
Estratégico OTAN de 1991 ya
se  establecían razones para el
lanzamiento del Diálogo; en el
que  se recogía: ‘La paz y esta
bilidad de las paises en la parte
sur  de la  periferia de Europa,
son  importantes para la securi
dad  de  la  Alianza,  como  la
Guerra del Golfo ha puesto de
manifiesto”. Aunque esta asun
ción  se justificaba  principal
mente  por los riesgos en la zo
na:  creciente  poder  militar  y
ploriferación de tecnologías de
armamento capaces de produ
cir  armas de destrucción masi
va  y  misiles balísticos en  los
paises de esta región.;1]

-  -  Embajadas de Contacto (CPE)
para  el Diálogo del Mediterráneo;0]

ACTUAL DESIGNACIÓN;1]

Nación MD;0];1]CPE OTAN;0]

FuNCIONES

Difundir  información a sectores
públicos relevantes dentro del pais
(parlamentarios, instituciones
científicas, universidades, fuerzas
armadas, etc.)

•  Colaborar con los CG,s OTAN en la
preparación de actividades.

•  Auxiliar a las autoridades OTAN en
sus  visitas a la nación MD.

•  Actuar de enlace con otras
embajadas de paises OTAN
establecidos en la nación MD.

Mauritania     España

Marruecos     España

Túnez

Eiipto

Israel

Jordania

Argeliai

Alemania

Italia

E E Ii U

Francia

Canadá

Figura 5: Funciones y designación de las embajadas de contacto (CPE)
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sobre  el

4ecliterráneo tiene
icretó  en la Cum

uselai  de enero de
los  Jefes de Estado

a  o de las naciones
OT  constataron que “el posi
tivo  desarrollo del proceso de
paz  en Oriente Medio abría el
camino  para considerar medi
das  que promovieran el diálo
go,  el  entendimiento y la con-

Túnez,  Marruecos y Mauritania
a  participar en el  diálogo con
OTAN;  más tarde, en noviem
bre,  la invitación se extendía a
Jordania. A  principios del pre
sente  año, Argelia también es
invitada  a  participar  en esta
institución.

Objetivos
La  iniciativa persigue objeti

vos  interrelacionados: Contri

UE,  o los alentados por la OS-
CE y UEO (Figura 4).

Programa de Trabajo
(“Mediterranan Dialogue

Work  Programme”  -

MDWP).
Los  inicios  del  MDWP se

materializaron  con contactos
políticos  y actividades en los
campos  informativo, científico,
planenamiento  civil  de emer

fianza entre los paises de la re
gión”.  El mismo año, los Minis
tros  de Asuntos Exteriores en
su  reunión de diciembre enco
mendaron al Consejo Atlántico
‘continuar  revisando la situa
ción, desarrollar los detalles del
diálogo  e iniciar los contactos
preliminares”.  Como  conse
cuencia,  la Alianza, en febrero
de  1995, invitó a Israel, Egipto,

buir a la estabilidad en el Medi
terráneo,  conseguir un mejor
entendimiento mutuo y corregir
apreciaciones  erróneas  (que
pudieran  surgir en estos pai
ses)  sobre las intenciones de la
OTAN.  Con ello,  además, la
Alianza  busca completar otros
esfuerzos internacionales en el
área  mediterránea,  como el
Proceso  de  Barcelona  de  la

gencia,  así  como  la  partici
pación de estos países en cier
tos  cursos ofrecidos en centros
de  enseñanza OTAN; principal
mente  sobre  cooperación en
seguridad,  mantenimiento de
paz  y control de armamentos.
La  creación del Mediterranean
Cooperation Group (MCG), por
decisión de la Cumbre de Ma
drid  (junio 1997), con la finali
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dad  de impulsar e implementar
efectivamente  el  Diálogo, así
como supervisar el MDWP, ha
beneficiado  substancialmente
en  fortalecimiento de la iniciati
va.  A los mencionados campos
de  cooperación, que se han ido
reforzando  en cuanto a incre
mento  del número de activida
des  y regulación de consultas
políticas, hay que añadir el mili
tar  -que se enmarca más ade
lante-, constituyendo lo que ac
tualmente  consiste el  Diálogo
en  su conjunto.

En  1998 el Consejo aprobó
la  creación, o mejor dicho de
signación,  de  Embajadas de
Contacto  (Contact  Point Em
bassy  -CPE) para el MD, que
son  embajadas  específica
mente  designadas de  nacio
nes  OTAN establecidas en las
naciones del  Diálogo a través
de  las  cuales  se canaliza  el
necesario flujo de información
entre  el  país  en  cuestión  y
OTAN.  Constituyen  un  ele
mento  de enlace clave para el
desarrollo  de  las actividades
del  MDWP. Se designan, entre
los  aliados que lo desean, por
un  período de dos años. Las
embajadas españolas en Ma
rruecos y Mauritania desempe
ñan  actualmente este  papel.
La  figura 5 resume las funcio
nes de las CPE,s.

bajo  la  responsabilidad de los
mandos estratégicos (SHAPE y
SACLANT):
•  Conferencias y seminarios.
•  Visitas a puertos de las nacio

nes  del  Diálogo por fuerzas
navales de la Alianza.

•  Visitas de autoridades milita
res  de las naciones del Diálo
go  a instalaciones y  buques
de  la Alianza.

•Observación  de  ejercicios
OTAN, siempre que éstos se
an  de adiestramiento  para
operaciones No-Articulo V.
El  número de  actividades

militares  ofrecidas a nuestros
“partners”  en el  Mediterráneo
(término  no estrictamente ofi
cial,  pero cada vez mas usado
en  OTAN), ha  ido creciendo
paulatinamente  durante estos
años.  En el  2000 el  pograma
en  la Región Sur de ACE al
canza  20 actividades y  la pro
puesta  para el 2001, pendien
te  de la aprobación del Conse
jo  Atlántico antes de final  de
año!  incluye 22 sin contar que
alguna se reitera a lo largo de
este  período. En cuanto al  ni
vel  de participación, si bien su
crecimiento  no ha sido fulgu
rante, se puede afirmar que ha
aumentado  regularmente  en
todos  los paises del  Diálogo
desde  la  institucionalización
del  MDMP.

cidades  e  iniciativas  para el
MDMP-2001. Para ese año, el
Mando ofrece la participación
en  dos seminarios: el primero
de  ellos es el también incluido
en el PWP-2001 para mayo so
bre  Planeamiento y procedi
mientos sanitarios en las ope
raciones de paz, ayuda huma
niataria y  desastres. El segun
do  está previsto que se desa
rrolle  en septiembre, versará
sobre  Operaciones  de  paz:
conceptos, planeamiento y pro
cedimientos; Aspectos logísti
cos  y  de  CIMIC;  Concepto
CJTF,  y se ofrece específica
mente a los países del Diálogo,
pues  se considera uno de los
temas  de mayor interés para
dichas  naciones en cuanto a
cooperación militar con OTAN.

COMENTARIO  FINAL
El  mapa de la Figura 6 refleja

las  naciones  con las  que  la
Alianza  mantiene instituciones
de cooperación y diálogo. Nues
tra  misión y deseo es afianzar y
profundizar en la  relación con
dichos paises desde el campo
militar, así como colaborar en la
extensión de este mapa de coo
peración  dentro del marco de
decisión  de nuestros aliados,
para así apoyar a la Alianza en
su  esfuerzo de proyección de
estabilidad y seguridad.

El  Programa  Militar
En  Programa Militar del MD

(MDMP) se institucionaliza en
1997.  Forma parte del MDWP,
pero se emite como documento
aparte.  Sus actividades fueron
definidas  por el Comité Militar
en  dicho año, enmarcándose
como cursos en el NATO Scho
ol  SHAPE  (Oberammergau,
Alemania) y en el NATO Defen
ce  College (Roma, Italia) y acti
vidades especificas conducidas

Actividades  del JCSW en
el  MDMP

Nuestro  Mando contribuyó
con  éxito al MDMP-2000, aco
giendo el pasado abril una visi
ta  de representaciones milita
res  de países del Diálogo, don
de,  en  un ambiente franco  y
distendido,  pudimos intercam
biar  opiniones sobre sus nece
sidades  y deseos en cuanto a
actividades de cooperación, así
como  presentar nuestras capa-

NOTAS
1. Directiva ACE 87-1, Military

Cooperation within the Euro
Atlantic F’artnership Council, in
cluding Partnership for Peace.

José-Juan Valencia
González-Anleo

Teniente Coronel. Artillería. DEM.
SO Miliati’y Cooperation

Branch, J3/5f7/9 Div.
Mando Conjunto Sudoeste

de  la OTAN.
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La  doctrina de cooperación
civil  militar (CIMIC) es uno de
los resultados de la amplia apro
ximación de la OTAN a la segu
ridad,  y debe ser considerada
en  apoyo de cualquier opera
ción militar, sea Artículo 5 ó no.

Cuando  se haya de planear
o  conducir operaciones milita
res,  se deberán tener en cuen
ta  factores sociales, políticos,
culturales, económicos, medio-

ambientales  y  humanitarios.
Estos  factores, intensificados
por  la  separación  cultural
existente entre las organizacio
nes  militar y civil, demandan la
existencia de una conexión en
tre  ambas.

Debido a la necesidad de co
ordinar  las actividades de la
fuerza desplegada con cualquier
agencia civil que se encuentre
trabajando en la misma área de

operaciones, los Jefes de dicha
fuerza necesitan establecer rela
ciones con una gran variedad de
autoridades y organizaciones ci
viles.  Esta afirmación es espe
cialmente cierta en el caso de
operaciones No-Artículo 5, don
de  las consideraciones civiles
van  a imponer restricciones y li
mitaciones muy severas.

La  Región Sur está cada vez
más  implicada en operaciones

Cuando  se hayan
de  planear o
conducir
operaciones
militares,  se
deberán tener en
cuenta factores
sociales, políticos,
culturales,
económicos,
rnediaambientales y
humanitarios. Estos
factores,
intensificados por
determinados
conceptos,
demandan la
existencia de una
conexión adecuada
enfre la
organización civil y
militar
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No-Articulo 5 por lo que la acti
vidad  CIMIC, parte fundamen
tal  de tales operaciones, debe
rá  estar integrada en todo el
proceso de planeamiento.

DEFINICIÓN Y
PROPÓSITO

DE CIMIC
La  definición de CIMIC es la

siguiente: Recursos y acuerdos
que  apoyan la relación de los
Jefes de una fuerza con las au
toridades nacionales, tanto civi
les como militares, así como con
la  población civil, en un área
donde la fuerza es, o se planea
que  sea,  empleada.  Estos
acuerdos incluyen la coopera
ción  con agencias, organizacio
nes  y autoridades internaciona
les y no gubernamentales”.

Su  propósito es establecer y
mantener una completa coope
ración  con las instituciones y
población  civil  dentro  de  un
área  de operaciones, con el fin
de  obtener las máximas venta
jas  morales, materiales y tácti
cas  para las fuerzas propias,
así  como el de negar tales ven
tajas a un posible adversario.

ACTIVIDAD CIMPC
La  actividad CIMIC es  res

ponsabilidad  del  Jefe  de  la
fuerza.  El grado de  actividad
CIMIC variará según el tipo de
operación a realizar, pudiendo
llegar a ser la parte más impor
tante  de la misma como ocurre
en  el caso de operaciones de
ayuda humanitaria.

Una  fuerza desplegada pue

de depender parcialmente de la
población civil y tener que ha
cer  uso de ella como fuente de
suministros  o de información.
De  hecho, sin una eficaz coo
peración puede ser casi impo
sible que la fuerza obtenga una
completa  libertad de  acción.
Por  otra parte, el simple esta
blecimiento de unas buenas re
laciones  puede ser  suficiente
para  negar al posible adversa
rio  ciertas ventajas.

Para operaciones Artículo 5,
el  enlace civil y  militar conse
guido  por medio de la nación
anfitriona y  los gobiernos loca
les,  puede ser suficiente, por lo
que  las naciones de la OTAN
deben  estar  preparadas para
proporcionar y responsabilizar
se  de las acciones CIMIC que
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se  realicen ‘t  de sus res
—-pej  ?ises  En estas ope

racien  la misión de los Jefes
  de la f  rza seila  de apoyar a

.  la  nac  n anfitriona en asuntos
•  ettahdo la situación so

brepase  las capacidades que
ésta aporta.

Por  lo que se refiere a ope
raciones No-Articulo 5, que po
drán  realizarse en ambientes
donde  se  carezca del  apoyo
normal del gobierno, las organi
zaciones internacionales y las
no  gubernamentales adquieren
una  extraordinaria importancia.
Así,  durante un planeamiento
de  contingencia los Jefes de la
fuerza  deberían  comenzar a
establecer  contactos con las
Naciones Unidas, organismos y
agencias dependientes de esta
organización,  así  como  con
aquellas  otras organizaciones
internacionales y no guberna
mentales  que  puedan  estar
presentes  en sus potenciales
zonas de operación.

El  establecimiento y  mante
nimiento de esos primeros con
tactos  facilitará, a posteriori, la
cooperación con las organiza
ciones clave que operan en el
área  cuando  la crisis  ha co
menzado.

En  un ambiente hostil o en
un  conflicto de alta  densidad
puede  ser  casi  imposible  al
canzar  la  deseada  armonía
entre  las consideraciones civi
les  de las organizaciones no
gubernamentales y  los reque
rimientos de  la misión militar.
En  tal situación, CIMIC tendrá
incluso  una mayor considera
ción  debido a la necesidad de
obtener  recursos locales, de
operar  dentro del marco legal
internacionalmente estableci
do  y de facilitar la restauración
de  aquellas funciones civiles

que  momentáneamente hayan
sido asumidas por los Jefes de
la  fuerza.

CIMIC  EN EL
ESTADO MAYOR

El  personal que realiza fun
ciones CIMIC dentro de un Es
tado  Mayor ha de  tener  una
amplia  experiencia militar y el
necesario  conocimiento tanto
de  los principios y procedimien
tos  CIMIC, como del ambiente
en  el que van a operar, así co
mo  de los procedimientos de
trabajo  de las organizaciones
internacionales y  no guberna
mentales.

Este  personal, en coordina
ción  con el personal de inteli
gencia  del Estado Mayor, de
berá  proporcionar al Jefe de la
fuerza,  asesoramiento e  infor
mes  acerca de aquellas áreas
potenciales de conflicto en las
que  éste pueda verse implica
do  en futuras operaciones.

Igualmente  debe participar
en  todas las fases del proceso
de  planeamiento que conlleva
el  desarrollo  de una  opera
ción,  pudiendo incluso propo
ner  y  desarrollar líneas espe
cificas  de  acción CIMIC que
se  verán reflejadas en el ane
xo  correspondiente  del  plan
de  operaciones.

El  entrenamiento del perso
nal  de Estado Mayor que va a
realizar  funciones  CIMIC  es
fundamental,  siendo el  curso
CIMIC  que en la actualidad se
realiza en el seno de la OTAN,
la  base inicial del citado entre
namiento. También se conside
ra  imprescindible la asistencia
de  este  personal  al  curso
OTAN  denominado  MIDEX,
que  es el curso sobre el proce
so  de planeamiento operativo
de  la OTAN. Asimismo, la pro-



gramación de operaciones No-
Artículo 5 en cualquier ejercicio
a  realizar sería de gran valor
para  incrementar el entrena
miento de este personal.

MISIONES  Y
FUNCIONES

DE  CIMIC
Para una mejor comprensión

de  las funciones que el  perso
nal asignado a CIMIC tiene que
realizar,  resulta conveniente
enmarcadas dentro de las dife
rentes fases en las que puede
ser dividida una operación: pre
operativa, operativa y fase de
transición.

Dentro de la primera tase, la
misión de CIMIC es  la de pre
parar  a la fuerza  para hacer
frente  a los distintos condicio
nantes con los que ésta se va a
encontrar en la zona de opera
ciones. Dentro de esta prepara
ción  se incluirá la participación
en  el proceso de planeamiento
de  la operación, la información
constante al Jefe de la fuerza y
al  resto de  su Estado Mayor
sobre las condiciones civiles en
la  zona de operaciones y la for
mación  de las fuerzas partici
pantes  con el fin  de asegurar
que  éstas tienen el mejor cono
cimiento posible de la situación
que  se van a encontrar cuando
entren en la zona.

En  la  fase operativa, la mi
sión  de CIMIC es la de asegu
rar  una efectiva cooperación ci
vil  y  militar en apoyo del plan
del  Jefe de la fuerza, realizan
do  durante la misma seis fun
ciones principales:

Deberá proporcionar y mante
ner  abiertos  los medios de
comunicación necesarios pa
ra  permitir un enlace efectivo,
ya  que sin esta comunicación
es  imposible que pueda al-

canzarse ningún tipo de coo
peración. De hecho, la comu
nicación es  la clave que per
mitirá aliviar las enormes dife
rencias  culturales y  estructu
rales  que existen entre la or
ganización civil y la militar.

•  Desarrollar el intercambio de
información, con la finalidad
de  mantener  al  Jefe  de  la
fuerza al corriente de la activi
dad  de las organizaciones ci
viles  en el área, asi como, y
dentro de las limitaciones im
puestas por cuestiones de se
guridad,  la de proporcionar a
estas  organizaciones una in
formación  similar  sobre  la
fuerza  militar y sus operacio
nes.  Con ello se trata de ob
tener la colaboración volunta
ria  de aquéllas y de mostrar
la  debida transparencia, que
aumenta la confianza y el en
tendimiento mutuo.

•  Coordinación, para prevenir
que  el inevitable conflicto de
intereses  que pueda surgir
entre  las partes civil y militar
llegue al punto en el que irre
mediablemente se deterioren
las  relaciones. La existencia
de  unos objetivos comunes
es  básica para el  estableci
miento de una fuerte y efecti
va  cooperación.

•  Para plasmar las obligaciones
que  tendrán las partes civil y
militar en sus relaciones, pue
de  ser necesaria la redacción
de  acuerdos tormales entre
ambas, que será responsabi
lidad de CIMIC.

•  Asesorar al Jefe de la fuerza y
proporcionarle una constante
información sobre cómo se ven
la  fuerza militar y las operacio
nes que la misma lleva a cabo,
desde la perspectiva civil.

•  Realizar la función operativa,
ya  que si bien en la  mayor
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¡partde  lasÁs4u ebnes las fun
cloiskoperacior)es  CIMIC se
llevara  cabo en apoyo del
plan deframpaña, habrá ciertas

Nocasioríes, como las ya comen
tádas/opEfaciones  de  ayuda
humanitaria,  en  las  que  las
operaciones  CIMIC serán las
dominantes. En el desarrollo de
esta  función siempre se ha de
tener  en cuenta que la misión
militar  prevalecerá siempre so
bre  cualquier otra considera
ción o circunstancia.

Durante la última fase, la de
transición, la  misión de CIMIC
será  asegurar que se produzca
una  transferencia  tranquila y
eficaz  a las autoridades civiles
de  aquellas responsabilidades
que  durante la fase anterior ha
yan  tenido que ser asumidas
por  las autoridades militares.

Si  se analizan someramente
las  distintas funciones que el
personal CIMIC tiene que reali
zar,  es fácil observar la fuerte
relación  con otras funciones a
desarrollar dentro de un Estado
Mayor.  Así, aunque el enlace
más  fuerte será necesario con
el  personal encargado de ope
raciones, serán también nece
sario  mantener relaciones con
la  Oficina de Información Públi
ca,  asesores legales, e incluso,
con  el personal encargado de
Operaciones Psicológicas.

CIMIC  EN EL CUARTEL
GENERAL  CONJUNTO

SUDOESTE  DE LA OTAN
La  plantilla aprobada para el

organismo encargado de la re
alización  de las funciones CI
MIC dentro de este Cuartel Ge
neral, está formada por un solo
oficial superior, pero la realidad
es  que, en la actualidad, dicho
oficial  desempeña únicamente
sus  cometidos para el organis

mo  de este Cuartel General en
cargado de todo lo referente a
programación y  planeamiento
de  ejercicios. Por ello el trabajo
que  en estos momentos se rea
liza  dentro de este cuartel en
asuntos CIMIC es nula

Si  tenemos en cuenta que el
planeamiento y  la conducción
de  una operación No-Artículo 5
en  las proximidades de la Pe
nínsula  Ibérica es  una de las
posibles  misiones en las que
este  cuartel general puede es
tar  implicado, la primera tarea
de  CIMIC, una vez que llegue a
activarse, será la de asesorar a
su  Jefe sobre los paises dentro
de  esa área como posibles zo
nas  de una futura actuación.
Sin  embargo, la existencia de
una  única persona para llevar a
cabo  esta serie de cometidos
se  antoja insuficiente.

Esta  escasez de personal,
extensible por otra parte a otro
tipo  de funciones desempeña
das por el Estado Mayor de es
te  Cuartel General, así como a
otros  cuarteles generales de la
estructura  de  mandos de  la
OTAN, tanto del segundo como
del  tercer nivel, deberá ser pa
liada  de alguna forma. Una po
sible  solución podría ser la cre
ación  dentro de la Región Sur
de  un grupo de expertos en CI
MIC.  Este grupo de expertos
estaría asignado al Cuartel Ge
neral  Regional Sur, pudiendo
desplazarse a cualquier cuartel
general  del  tercer  nivel,  o  a
cualquier  otro fuera de la  es
tructura de mandos, que se en
cuentre  o vaya a encontrarse
implicado  en una operación o
en  un ejercicio, cuando la situa
ción así lo requiera.

Las funciones de este perso
nal,  por lo que a  la fase pre
operativa  se  refiere, vendrían

dirigidas por los requerimientos
de  CINCSOUTH, de acuerdo
con  las prioridades asignadas
para el inicio de situaciones de
planeamiento.

La  desventaja principal de
esta solución es que este Cuar
tel  General perdería la existen
cia  permanente de personal CI
MIC  en su plantilla. Sin embar
go,  cuando realmente necesite
este personal, ya sea por verse
envuelto en un proceso de pla
neamiento o por tener que con
ducir  una operación, tendría un
eficaz  grupo de expertos para
desarrollar estas funciones.

Una segunda solución podría
ser  la de incrementar la plantilla
asignada para CIMIC en detri
mento  de aquella actualmente
asignada para el desarrollo de
otras  funciones. Esto permitiría
al  Jefe de este Cuartel General
dirigir la actividad CIMIC que se
realice  dentro del  mismo. Sin
embargo,  tendría que decidir
previamente qué otras activida
des se verían perjudicadas.

Esta decisión podrá conducir
a  una especialización de funcio
nes dentro de los cuarteles sub
regionales de la Región Sur, o
llegar incluso a la situación no
deseada de limitar, aun mas si
cabe,  el carácter conjunto de
este  Cuartel General e impedir
que llegase alguna vez a actuar
operativamente  como Mando
Conjunto;  únicamente podría
realizar  las  funciones  de  un
Mando Componente Terrestre
(con  ciertas capacidades con
juntas), lo que conduciría hacia
un  retorno a una situación pare
cida  a la antigua estructura de
mandos de la OTAN.

José  Ignacio
Camacho Alonso

Comandante. Ejército del Aire.
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La Logística Multinacional
..  ..  .  .  .  ...  .  ...  ..  ...  .  ..  .  .  .  .  ...  ...  .

INTRODUCCIÓN
Dentro  de la Alianza, la Lo

gística ha sido tradicionalmen
te  considerada como una res
ponsabilidad  puramente  na
cional,  sin apenas dirección e
implicación  de  los  Mandos
OTAN.  La  organización  de
apoyo  logístico estaba estre
chamente  ligada a instalacio
nes  fijas (basada en un siste
ma  de grandes depósitos y ole
oductos),  orientadas a apoyar
un  despliegue defensivo que
frenase una hipotética ofensiva
procedente del Este y con ex
clusiva  responsabilidad de las
naciones en todos los aspectos
del  apoyo logístico. Durante el
periodo  de la  guerra fría,  las
naciones  aceptaron de buena
gana  el esfuerzo que suponía
mantener esas grandes reser
vas  e  infraestructuras logísti
cas nacionales, ya que con ello
aseguraban y  mantenían bajo
su  control las necesidades de
apoyo  logístico a  sus fuerzas,
a  pesar del elevado coste eco
nómico que ello suponía.

El  Nuevo Concepto Estraté
gico  de la Alianza ha obligado
a  las naciones a una mayor fle
xibilidad  en el funcionamiento
de  todas sus estructuras. Esta
necesidad de una mayor flexi
bilidad  e  interoperabilidad en
todos  los ámbitos, se acentúa
más en el campo de la Logísti
ca  donde, como se ha citado
anteriormente,  la  mayoría de
los  sistemas de apoyo logísti
co,  estructuras y procedimien
tos  eran asunto de cada na

ción  y,  en muchos casos,  de
cada  ejército. Con la  aproba
ción  por el Consejo del Atlánti
co  Norte  en  septiembre  de
1997 del documento MC 319/1
NATO  PrincipIes &  Policy for
Logistics, donde se establece,
entre  otros,  el  principio  de
“Responsabilidad  Colectiva”
entre  las naciones y  los man
dos  OTAN en el apoyo logísti
co,  se ha  iniciado el  camino
hacia un concepto de Logística
de  carácter multinacional y fle
xible.  Testimonio de ello lo po
demos encontrar en las actua
les  operaciones en los Balca
nes,  donde se está constatan
do  tanto la necesidad de orga
nizaciones logísticas más flexi
bles  como las grandes venta
jas  de la multinacionalidad, as
pectos que deben ser perfecta
mente  conocidos  por  este
Cuartel  General Conjunto por
su  posible implicación en futu
ras  operaciones multinaciona

les,  tanto en la antigua Yugos
lavia  como en otras zonas.

PRINCIPIOS LOGÍSTICOS
Sin  querer entrar en detalle

en  todos los principios logísti
cos  establecidos  en  el  MC
319/1  (Figura 1), aplicables a
situaciones  de  paz,  crisis  y
conflictos tanto para operacio
nes Artículo 5 como no Articulo
5,  si me gustaría hacer una pe
queña reseña de los tres que, a
mi  juicio, expresan más clara
mente  ese nuevo cambio de
rumbo de la Alianza.

Responsabilidad.  Como se
ha  citado anteriormente, las na
ciones y los mandos OTAN tie
nen  una responsabilidad colec
tiva en el apoyo logistico en las
operaciones  multinacionales
que  la OTAN lleve a cabo. Así,
mientras el Mando OTAN tiene
la  responsabilidad de determi
nar  las necesidades logísticas
y  coordinar el planeamiento y;1]

Figura1: Principios_Logísticos  OTAN;0]



apoyo  logistico, son las nacio
nes las que mantienen la última
responsabilidad de asegurar el
apoyo  logístico de las fuerzas
puestas  a disposición de ese
Mando OTAN.

Autoridad.  Este principio es
tablece que un Mando OTAN, o
un  Mando  no-OTAN de una
fuerza  multinacional  en  una
operación Hderada por la Alian
za,  debe recibir la suficiente au
toridad sobre los recursos logís
ticos  para poder emplear y sos
tener  sus fuerzas de forma efi
caz.  Esta autoridad también le
permite,  en caso necesario, la
redistribución de determinados
recursos puestos a disposición
por  las naciones para el apoyo
de  las fuerzas bajo su mando.

Cooperación.  La coopera
ción  entre las naciones y  las
autoridades  de  la  OTAN es

esencial para evitar, entre otros
aspectos, duplicidades innece
sarias  en los  apoyos  con el
consiguiente mayor coste eco
nómico y humano de las opera
ciones.  El empleo, como vere
mos  más adelante, de las dis
tintas  opciones de apoyo logís
tico  debe ser considerado du
rante  el  planeamiento de una
operación. Además, en opera
ciones No- Artículo 5, esta coo
peración  se  debe extender, y
de  hecho así se está realizan
do,  también a las naciones que
no  pertenecen a la OTAN y  a
las  organizaciones no guberna
mentales.  No cabe duda  de
que  este principio ha adquirido
mayor  reievancia como conse
cuencia de la creciente partici
pación de países en las opera
ciones  en curso en la  antigua
Yugoslavia.

MODALIDADES DE
APOYO

Dentro de esta multinacionali
dad,  las opciones de apoyo lo
gístico pueden abarcar un am
plio  espectro que va desde la
organización de una unidad lo
gística multinacional totalmente
integrada, hasta un apoyo pura
mente  nacional, aunque la si
tuación más frecuente es aque
lla en que las fuerzas OTAN son
apoyadas mediante una combi
nación de algunas de las opcio
nes  disponibles. No obstante,
independientemente de la op
ción  elegida, tanto los mandos
nacionales  como  el  Mando
OTAN siguen siendo responsa
bles  del sostenimiento de las
fuerzas  implicadas, residiendo
la  última  responsabilidad del
apoyo a las fuerzas que partici
pan en una operación, en la na
ción  que pone a disposición
esas  fuerzas. Así pues, en un
despliegue de fuerzas multina
cional,  una nación o  naciones
pueden  decidir  apoyar a sus
respectivas fuerzas mediante la
organización de un sistema de
apoyo puramente nacional.

Entre  las distintas opciones
de apoyo cabe destacar:

Nación  Líder  (“Lead  Na
tion”-LN).  Una nación, teniendo
en  cuenta sus capacidades y
previo  acuerdo con las demás
naciones, asume la responsabi
lidad de proporcionar apoyo lo
gístico a toda o parte de la fuer
za  multinacional en un amplio
espectro de las distintas funcio
nes  logísticas.  En el  citado
acuerdo se recogería el sistema
de  compensaciones y reembol
so  a que el apoyo diera lugar.
Como es lógico, en una opera
ción  puede existir más de una
nación líder con áreas funciona
les  y zonas de responsabilidad
claramente definidas.



Nación  Especializada (“Ro
le  Specialist  Nation”-RSN).
En  esta opción, una nación es
responsable de obtener y  pro
porcionar un recurso o un apo
yo  específico para todas o par
te  de las fuerzas. Esta opción
es  similar a la opción de nación
líder  con la diferencia de que
ésta  es de mayor amplitud y,
normalmente, la nación que ac
túa  como tal  asume también
responsabilidades de coordina

ción en una parte del apoyo lo
gístico  a las naciones partici
pantes  dentro de su zona de
responsabilidad.

Logística  Nacional. En este
caso  la  propia nación asume
toda  la  responsabilidad  del
apoyo logístico a sus unidades.
Este  se realiza con recursos y
medios  nacionales,  estable
ciendo  un sistema  de apoyo
que  va  desde el territorio na
cional  hasta las unidades des-

plegadas  más a vanguardia
dentro del área de responsabili
dad.  Conviene resaltar que in
cluso en esta situación, el Man
do  OTAN mantiene la respon
sabilidad  de coordinar el con
junto del esfuerzo logístico. Es
te  apoyo nacional se  ejecuta
normalmente  a través de  un
elemento nacional de apoyo.

Elemento  Nacional de Apo
yo  (“National  Support  Ele
ment”-NSE).  Independiente
mente  del nivel de apoyo na
cional,  las naciones emplean
normalmente  un  NSE  para
apoyar a las fuerzas que parti
cipan en una operación, tenien
do  aquellas la responsabilidad
de  asegurar que las acciones
de  sus respectivos NSE,s es
tán  en consonancia con el con
cepto de la operación del Man
do  OTAN. Estos NSE,s perte
necen  a la cadena de mando
nacional  y  si  están desplega
dos  dentro de la zona de  res
ponsabilidad del Mando OTAN,
quedan bajo autoridad de coor
dinación del mismo.

Unidades  de Apoyo  Logís
tico  Multinacional  (“Mul
tinational  Integrated Logistic;1]

Figura 2: MJLC-Organización Genérica;0]
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Las modalidades de apoyo pueden abarcar  un amplio espectro que va desde ¡a organización de una unidad logística
multinacional, hasta un apoyo puramente nacional



linits”-MILU).  El apoyo se rea
liza  a través de Unidades orga
nizadas por varias naciones. El
núcleo  y/o  la  estructura  de
mando seria proporcionado por
una  misma nación, siendo au
mentado éste con otras unida
des  pertenecientes a las de
más naciones.

Estas  opciones se  pueden
adoptar a diferentes niveles de
mando y con diferentes grados
de  aplicación. La elección de
alguna  o algunas  de  ellas,
cuándo y dónde se adoptan, es
una  decisión que las naciones
implicadas  deben determinar
en cada situación.

CENTRO  LOGÍSTICO
MULTINACIONAL.

UN  CONCEPTO NUEVO
El  concepto de Centro Logís

tico  Multinacional (MJLC “Mul
tinational Joint Logistic Centre”)
comienza  a desarrollarse  en
1997/98 como respuesta al au
mento  de peticiones por parte
de  los mandos OTAN de asu
mir una verdadera responsabili
dad  colectiva  en el apoyo lo
gístico a las fuerzas OTAN. Pa
ra  ello, en 1998 se estableció el
primer  MJLC en SFOR, inicial-

mente en Zagreb siendo trasla
dado  posteriormente a Saraje
vo.  Un segundo Centro fue or
ganizado  en el CG. de KFOR
en  octubre de 1999 en Pristina,
permaneciendo activado en la
actualidad.

Su  misión es ejecutar y  co
ordinar  en el teatro los planes
y  directrices de J4, proporcio
nando al Mando OTAN una es
tructura  que facilite la  ejecu
ción  de sus responsabilidades
como autoridad logistica, espe
cialmente  teniendo en cuenta
el  carácter multinacional de las
operaciones actuales y la cada
vez  mayor diversidad de nacio
nes  participantes y  organiza
ciones de todo tipo que segui
rán  sumándose a futuras ope
raciones.  Al  ser un elemento
de  coordinación de los esfuer
zos  logisticos de las naciones,
mandos  componentes y otras
organizaciones  participantes,
el  Centro  Logístico  Multina
cional  aumenta la eficacia en
el  apoyo, disminuye la duplici
dad  de esfuerzos y minimiza la
competencia en la adquisición
de  recursos escasos permitien
do  un control de costes, ade
más  de  reducir  las áreas  de

despliegue de los órganos lo
gisticos en el teatro.

Su  tamaño, composición y
estructura van a depender de la
misión, de la entidad y compo
sición de la fuerza a apoyar. Es,
por  tanto, una organización fle
xible  y modular. En la Figura 2
se  puede ver  la composición
genérica de un MJLC en el ca
so  más amplio. Estaría formado
por los siguientes elementos:
•  Centro Conjunto de Coordi

nación  Logistica  (JLCC):
responsable de  la coordina
ción  y  gestión  del  sosteni
miento y operaciones de apo
yo  dentro del teatro.

•  Centro Conjunto de Coordi
nación  de  Transporte
(JTCC):  gestor de todos los
medios  de transporte OTAN
de  uso común y mantiene ac
tualizada  la  información de
los movimientos.

•  Centro  de Coordinación de
Ingenieros  (ECC): encarga
do  de desarrollar y ejecutar
proyectos de infraestructura y
medioambiente.

•  Oficina  de  Contratación en
el  Teatro (TACO): autoridad
central  de  coordinación  en
aspectos  de contratación en
el  teatro y de ejecución de la
política de contratación.

•  Centro  de  Coordinación
Médico  (MEDCC): elemento
establecido para coordinar el
apoyo médico-sanitario.

•  Centro de Coordinación de
Apoyo  de la Nación Anfi
triona  (HNSCC): encargado
de  la coordinación en la apli
cación  de los  acuerdos  de
apoyo  entre  las  fuerzas
OTAN y la nación anfitriona.
En  cuanto a sus modalida

des  de empleo (Figura 3)  se
pueden considerar cuatro. En
la  primera y más sencilla, re
fuerzo,  el personal del Centro
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Logístico Multinacional actuaría
como  refuerzo  del  personal
existente en CJ4 del CG de la
fuerza,  aportando su experien
cia  en los diferentes campos de
la  organización del MJLC. Las
modalidades segunda y tercera
son  similares y  suponen la  in
tegración  del  Centro dentro
del  CG del Mando de la Fuer
za,  o ubicación  junto a él. En
esta opción, el MJLC tiene enti
dad  propia aunque se encuen
tre  situado geográficamente en
la  misma zona. La última varia
ción  considera su empleo como
un  componente o  inquilino de
otro  CG o Mando. Considerado
el  ejemplo  de la  Figura 3,  el
MJLC  se encontraría situado
junto  a un mando componente
el  cual le proporciona las insta
laciones,  comunicaciones, se
guridad y apoyo administrativo
necesario  para desarrollar su
misión.  Tanto en SFOR como
en  KFOR la opción elegida ha
sido su integración dentro de la
estructura de CJ4.

CONCLUSIÓN
A  pesar de la voluntad de las

naciones en abrazar la multina
cionalidad y la responsabilidad
colectiva en el apoyo logístico.
como lo demuestra la ratificación
del documento MC 319/1 y el de
sarrollo de otros documentos, al
gunos  paises siguen teniendo
ciertas  reticencias a la hora de
ponerlas en práctica. Las opera
ciones actuales en los Balcanes
están  poniendo de manifiesto
cierta desconfianza de algunas
naciones cuando tienen que po
ner  en manos de otra el apoyo
logístico de determinadas frmncio
nes. Aunque el grado de confian
za  está aumentando a medida
que la Alianza se va encontrando

con  nuevas situaciones que re
quieren un apoyo logístico multi
nacional,  parece conveniente
que  la multinacionalidad se pon
ga  en práctica antes del inicio de
una operación real. A ello podría
contribuir la realización de deter
minados ejercicios multinaciona
les periódicos donde, además de
comprobar la eficacia del apoyo,
se  pueda acrecentar el grado de
confianza mutua en los diferen
tes  sistemas logísticos de los pa
ises participantes.

Manuel Gorjón Recio
Comandante. Infantería. IDEM.

CG Conjunto Sudoeste
de la OTAN.

J1/4, Logística. Seo. Movimientos.
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ecursos Financieros
de la OTAN

ti

La OTAN es una organización
intergubernamental a la cual sus
estados miembros le proporcio
nan  los recursos necesarios pa
ra  el cumplimiento de su misión
y  la realización de las funciones
que,  en cada momento, tenga
encomendadas, Estos recursos
son  canalizados  fundamen
talmente  a través del  Presu
puesto Militar y del Programa de
Inversiones para la Seguridad.

Los  gastos que son acepta
dos  para su financiación en co
mún,  son compartidos por las
naciones OTAN que participan
en  una determinada actividad,
de  acuerdo con una fórmula de
reparto de costes decidida en
tre  ellas. El  porcentaje de con
tribución de cada país tiene, en
principio,  una relación directa
con  su  capacidad  de  gasto
aunque  en su  negociación y
aprobación,  caso a  caso, los
factores  políticos pueden de
sempeñar un papel tan impor
tante como los económicos.

Los  fondos OTAN se dedi
can esencialmente al estableci
miento y mantenimiento de los
cuarteles  generales de la es
tructura  civil y militar; aunque
también  financian determina
das  agencias e inversiones re
lacionadas  con requisitos co
lectivos  de  la defensa aérea,
sistemas de mando y control y
sistemas de comunicaciones.

La  gestión financiera dentro
de  la OTAN está estructurada

de  forma que asegura el con
trol  y  decisión final, mediante
consenso, de las naciones que
participan en una determinada
actividad y en consecuencia, la
financian. El control es ejercido
en  cada uno de los pasos del
proceso  de  toma de  decisio
nes,  y  puede concretarse de
formas muy diferentes a través
de  restricciones o condiciones
de  tipo general o especifico.

EL  PRESUPUESTO
MILITAR

Aunque  se  suele hacer re
ferencia de una forma genérica
al  Presupuesto  Militar  de  la
OTAN, en realidad se trata de
un  conjunto de 65 presupues
tos  diferentes individualizados
cuyo  importe total anual es del
orden  de  125 mil millones de
pesetas. El conjunto del Presu
puesto  Militar financia además
de  los gastos de operación y
mantenimiento de los cuarteles
generales de la estructura mili
tar,  los gastos comunes de las
operaciones de mantenimiento
de  la paz, así como determina
das  agencias y  actividades a
las que el Consejo del Atlántico
Norte  ha declarado elegibles
para financiación en común.

EL  PROGRAMA  DE
INVERSIONES  PARA LA

SEGURIDAD
El  programa financia la pro

visión de instalaciones necesa

rias  para el cumplimiento de las
misiones encomendadas a los
mandos militares que excedan
los  requisitos individuales de
las  naciones OTAN.

GESTIÓN  DE LOS
RECURSOS

Durante los años 90, a la vis
ta  de la necesidad de optimizar
la  utilización de unos recursos
cada vez más escasos, tuvo lu
gar  una importante transforma
ción  y  reestructuración de  la
gestión  de los recursos OTAN
que  se  plasmó  fundamen
talmente en:
‘El  establecimiento y  desarro

llo de los paquetes de capaci
dad  que identifican los me
dios disponibles y los requeri
dos  por los mandos militares
para  una tarea  específica,
evaluando el déficit tanto en
términos  de inversión como
en  gasto de operación, man
tenimiento y personal.

‘La  creación de la Junta Supe
rior  de Recursos (“Senior Re
source Board”, SRB) que tie
ne  responsabilidad global so
bre  la totalidad de los recur
sos  financieros militares. Di
cha Junta estudia y apoya los
paquetes de capacidad, des
de  el punto de vista de los re
cursos,  para su  aprobación
por  el  Consejo  Atlántico.
También  recomienda anual
mente  el  Plan de recursos a
medio  plazo que establece

•:j  e     e e  *  e
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CUARTEL GENERAL SUDOESTE;0]

techos  financieros y de per
sonal  para el año siguiente.
así  como las cifras a efectos
de  planeamiento  para  los
cuatro años posteriores.

EL  PRESUPUESTO DEL
CUARTEL  GENERAL

El  funcionamiento  de  un
cuartel general de la OTAN está
asegurado, desde el punto de

vista  de los recursos, a través
de  una combinación de medios
complementarios entre si:
•  Financiación  nacional:  Las

naciones contribuyen de for
ma  directa mediante la asig
nación  de personal militar al
que  abonan,  siguiendo sus
respectivas  normativas, los
correspondientes emolumen
tos  y  dietas de viaje. Asimis

mo,  las naciones con repre
sentación  militar suficiente,
establecen  y financian  sus
propios  elementos de apoyo
nacional que tienen como mi
sión  proporcionar apoyo ad
ministrativo  y enlace  tanto
con  la  propia  nación como
con la nación anfitriona.

•  Financiación  internacional:
Se  materializa  a través del
Programa de Inversiones pa
ra  la Seguridad y del  Presu
puesto  Militar. Cada Cuartel
General tiene su propio pre
supuesto anual y sólo atraerá
financiación del Programa de
Inversiones de forma esporá
dica.  En este caso participa
en  la definición de la necesi
dad,  pero no en las gestiones
de  contratación y adquisición
que  normalmente le son atri
buidas a la nación anfitriona.

Los fondos OTAN se dedican esencialmente al establecimiento y mantenimiento de las CG,s de Ja estnictura civil y militar

a



•  Fondos autogeflerados;  Se
en  exclusividad  al

Pro}ma  de Moral  y  Bie
nestar  y son generados prin
cip4iente  a través del mis

Y?m frediante  la  venta  de

productos  libres de impues
tos  al personal que tiene es
te  derecho reconocido en di
ferentes tratados y acuerdos
internacionales,  y  a través
de  las cuotas de afiliación a

relacionadas.
Es  evidente que  el  Presu

puesto  Militar  constituye  la
fuente  ordinaria de financiación
de  un cuartel general. El Presu
puesto  OTAN está dividido en
cuatro capitulos:
1.  Gastos de Personal
2.  Gastos Generales Adminis

trativos y Mantenimiento
Gastos  Operativos  y

El  proceso de preparación de los presupuestos comienza aproximadamente en febrero de cada año cuando e! Mando
Estratégico emite las correspondientes instrucciones anuales

clubes  y  a sus actividades
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OTAN,  tanto  si  se  trata  de
cuarteles  generales civiles  o
militares, agencias u organiza
ciones logísticas.

Como es norma en toda es
tructura  presupuestaria, cada

uno  de los capítulos está a su
vez  desglosado en articulos,
conceptos y subconceptos, has
ta  el nivel necesario en cada ca
so.  El presupuesto se aprueba
formalmente a nivel artículo.

PREPARACIÓN, REVISIÓN
Y  APROBACIÓN DEL

PRESUPUESTO
El  proceso de preparación de

los  presupuestos  comienza
aproximadamente en febrero de
cada año cuando el Mando Es
tratégico  emite las correspon
dientes  instrucciones anuales.
Las  diferentes  unidades del
Cuartel General presentan y jus
tifican sus necesidades al Con
trolador Financiero el cual, junto
con su Oficial de Presupuestos,
debe revisar las peticiones para
comprobar que son adecuadas
para  recibir financiación OTAN,
que  están apoyadas por la do
cumentación pertinente y dentro
de  la  cifra limite  fijada por el
Mando Estratégico.

El  Comandante en Jefe tiene
en  sus manos la decisión final,
mediante  la definición de sus
prioridades, acerca de las ne
cesidades que finalmente se in
cluyen en el presupuesto y de
cuáles son las que quedan fue
ra en el caso, frecuente, de que
las  necesidades superen a los
recursos asignados.

El  proyecto de presupuesto
resultante está sometido a un
primer nivel de escrutinio por el
Mando Estratégico que revisa
sus  cálculos y  su adecuación
técnica y aconseja la estrategia
a  seguir en su presentación y
defensa ante el Comité de Pre
supuesto Militar.

El  Comité de  Presupuesto
Militar,  en el que están repre
sentadas  todas las naciones
OTAN, es el organismo encar
gado  de revisar cada uno de
los presupuestos en forma indi
vidualizada.  La revisión tiene
lugar en una reunión formal en
la  que el Controlador Financie
ro  del Cuartel General o Agen
cia  de que se trate, tiene que

La función auditora se realiza en /os CG,s. OTAN o dos niveles:
auditoria interna y externa
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/     hacer uQa.prejajación de sus
estirnt4ones  en relación con
las mi$iønes atribi4idas. La revi
sión  d  presupuesto suele ser
etallaa  y  los representantes
del  oranImo  cuyo presupues
to  se revisa han de estar pre
parados para contestar de una
manera  convincente las pre
guntas de tipo genérico o espe
cífico  formuladas por los repre
sentantes nacionales.

Del  escrutinio del presupues
to  se derivan varias posibles
acciones por parte del comité:
Aprobarlo, eliminar o reducir el
importe  de uno o varios con
ceptos  o congelar tota! o par
cialmente el presupuesto o al
guno  de sus conceptos hasta
recibir las explicaciones o infor
mación adicional que soliciten.
Una vez recibida esta informa
ción adicional, el Comité lleva a
cabo  una revisión suplementa
ria  que se  concentra  funda
mentalmente en los presupues
tos  y conceptos  que fueron
congelados.

Como  resultado  final  del
proceso,  el Comité de  Presu
puesto  Militar eleva una reco
mendación  al  Consejo  del
Atlántico Norte para la aproba
ción  de los presupuestos. Es
posible,  e históricamente fre
cuente. que por diversas razo
nes  alguno de los presupues
tos  o  la totalidad de  los mis
mos  no hayan sido objeto de
una  propuesta  unánime  de
aprobación.  En ese caso,  se
recomienda  al  Consejo  que
apruebe la financiación interina
de  los organismos correspon
dientes.  Esta situación de fi
nanciación interina supone una
prórroga automática del presu
puesto  vigente, con limitacio
nes  referidas fundamentalmen
te  al capítulo de inversiones.

Una  vez aprobado el  presu
puesto e iniciado su periodo de
vigencia, se puede comenzar a
reconocer obligaciones y a rea
lizar los pagos derivados de las
mismas. Las obligaciones sola
mente pueden ser reconocidas
durante  el año de vigencia del
presupuesto a cuyo fin se anu
lan  automáticamente los saldos
no  comprometidos. Sin embar
go,  los pagos derivados de las
obligaciones reconocidas pue
den  ser realizados no sólo du
rante  el  año de vigencia  del
presupuesto, sino también du
rante los dos años siguientes, a
cuyo fin se anulan, también au
tomáticamente,  los saldos de
obligaciones no liquidados.

Como se indicó anteriormen
te.  los presupuestos se aprue
ban a nivel de artículo. Los con
troladores  financieros locales
están autorizados para aprobar
transferencias de crédito entre
artículos por un importe de has
ta  el 25% del capitulo receptor.
Para  transferencias superiores
tienen que solicitar autorización
del  Controlador Financiero del
Mando Estratégico correspon
diente  o del propio Comité de
Presupuesto Militar.

En periodo de ejecución tiene
lugar  la Revisión Financiera de
Mitad de Año cuya finalidad pri
mordial es la de redistribuir los
créditos remanentes dentro del
presupuesto aprobado, a la vis
ta  de la marcha de la ejecución
presupuestaria  y  tomando en
consideración las circunstancias
derivadas de un posible cambio
de  prioridades, de la aparición
de obligaciones legales o de ne
cesidades operativas urgentes.

Al  final de cada año ha de re
alizarse la liquidación del presu

puesto plasmándola en un esta
do  financiero que recoge, en
esencia, un resumen de todas
las transacciones realizadas.

AUDITORIA  DE
EJECUCIÓN  DEL
PRESUPUESTO

La función auditora se reali
za  en  un  Cuartel  General
OTAN a dos niveles: auditoria
intema y externa.

En  lo que a la auditoría inter
na  se refiere, esta función es lle
vada a cabo, en una primera ins
tancia, por el Controlador Finan
ciero del propio Cuartel General,
normalmente a través del Oficial
de  Control Interno y se concen
tra,  fundamentalmente, en com
probar que las transacciones se
acomodan a los procedimientos
establecidos tanto por el Mando
Estratégico  como localmente.
Los  auditores del Mando Estra
tégico  realizan, asimismo, una
auditoria de carácter interno de
todas las organizaciones subor
dinadas de cuyo resultado infor
man directamente al Controlador
Financiero del Mando Estratégi
co  que por su parte las refunde
en  un informe anual a su Co
mandante en Jefe.

La auditoría externa es lleva
da  a cabo por Junta Interna
cional  de Auditores establecida
por  el  Consejo del  Atlántico
Norte, a la que informa directa
mente. En sus informes, la Jun
ta  expresa su opinión profesio
nal  de si la información conteni
da  en los estados financieros
ha  sido presentada siguiendo
principios  contables general
mente aceptados, aplicados de
forma  que sea comparable con
la  del periodo precedente.

José Manuel Veiga Bahamonde
Coronel. Intendencia.

EJECUCIÓN  DEL
PRESUPUESTO
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Los Sistemas
de Información

.......•••  ...........•••••••  ....•

EL  MARCO CONCEPTUAL
En  la terminología OTAN re

lativa a los sistemas de comuni
caciones  e información (CtS),
recogida en la publicación AAP
31,  se define un Sistema de In
formación (IS) como “el conjun
to  de equipos, métodos y pro
cedimientos -y, en su caso, per
sonal- organizado para llevar a
cabo  funciones de tratamiento
de  la información”. Entre tales
funciones  se incluyen  las de
análisis e interpretación, actuali
zación,  correlación, almacena
miento,  presentación e inter
cambio de la información.

Cuando la información trata
da  por el  sistema es utilizada
por  las autoridades  militares
para  el ejercicio del  mando y
control  (C2), dicho sistema re
cibe  entonces la denominación
de  sistema de información para
mando y control (C2IS o CCIS).
Para  otras finalidades distintas
de  las correspondientes al C2
(como es el caso de la gestión
de  recursos,  administración,
ofimática,  gestión de crisis y
evaluación de riesgos) se em
plean los llamados sistemas de
información para gestión (MIS).

La percepción histórica de las
diferencias  funcionales entre
C2IS y MIS está perdiendo vali
dez.  La actual política CIS de la
OTAN considera que no debe
existir segregación o separación
alguna  entre  los usuarios de
ambos tipos de sistemas dentro
de  una misma ubicación (área

de  usuario). La única diferencia
entre C2IS y MIS reside en los
distintos  grados de seguridad
asociados a la información obje
to  de tratamiento y en las consi
guientes medidas de seguridad
a  aplicar -las cuales serán, nor
malmente, más exigentes en el
caso de los C215.

Por  ello,  a partir de ahora
C2IS  y  MIS  no deberán  ser
considerados  “sistemas dife
rentes” sino, simplemente, “do
minios o entornos de seguridad
diferentes”; ambos se  integra
rán  en un concepto único de
“sistemas  de  información
dentro  de los cuales se esta
blecerán,  para cada entorno,
distintos niveles de protección.

En  definitiva, la finalidad ge
nérica de los sistemas de infor
mación de la OTAN será la de
apoyar  a los cuarteles genera
les  mediante la realización de
dos funciones primarias: el tra

tamiento  automático de datos
(ADP) y el intercambio de infor
mación  -para  esta función se
requiere el concurso de los sis
temas de comunicación.

EL  SISTEMA C2IS
AUTOMATIZADO DE ACE

(ACE ACCIS)

Concepto
Basándose en la finalidad ge

nérica de los sistemas de infor
mación  OTAN que  acaba de
enunciarse, el Mando Aliado en
Europa (ACE) estableció el pun
to  de partida para la consecución
de  un sistema automatizado de
información para mando y con
trol  (ACE ACCIS), como herra
mienta ADP esencial a disposi
ción  de los comandantes y sus
estados  mayores para apoyar
los procesos de consultas y toma
de  decisiones tanto en el ámbito
político como en el militar.;1]

Plgura 1: Topología  de ACE ACCIS;0]
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Áreas  funcionales como las
de  operaciones (conjuntas, te
rrestres, navales y aéreas), In
teligencia,  Logística, Apoyos,

.  CIS, etc., necesitan del ACE
ACCISat-estar directamente in
voIucrdas  en el proceso de la
decisÍón  y  en el  ejercicio del
C2.  La respuesta del ACE AC
CIS a los requerimientos proce
dentes de estas áreas funcio
nales  representa  el  entorno
C2IS del sistema. Pero existen,
además, otras necesidades de
carácter  no específicamente
operativo,  relacionadas con la
ejecución  de tareas rutinarias
de  “staif’, actividades adminis
trativas y todas las demás que
conforman  el  entorno  MIS, a
las  que ACE ACCIS debe dar
también cumplida respuesta.

Por  ello, ACE ACCIS se ha
concebido como sistema de in
formación distribuida que inte
gra  ambos entornos (C2IS y
MIS), con capacidad de “absor
ción “de los sistemas existentes
y  de evolución, al  compás del
desarrollo tecnológico y de se
guridad. Utiliza estándares para
sistemas abiertos (OTAN o in
ternacionales) y productos dis
ponibles en el mercado (OTS =
“Off-the-Shelf”) ya  sean éstos

comerciales (COTS), guberna
mentales (GOTS) o específicos
de  OTAN (NOTS), a obtener
mediante un proceso evolutivo
de  adquisición, integración e im
plantación.

Todos  los  5  actualmente
existentes  en OTAN (tanto en
el  área de responsabilidad de
SACEUR como en la  de SA
CLANT) deberán evolucionar y
converger hasta su plena inte
gración en ACE ACCIS. Cuan
do  se alcance dicha integración
y  se complete la  implantación
del  sistema, éste cambiará su
denominación  por la  de AIS
(Sistema  de Información Au

tomatizado)  y pasará a consti
tuir  el sistema de información
“únicoS’ de la OTAN.

Expondremos a continuación
de  la manera más resumida po
sible, la arquitectura de sistema
del ACE ACCIS y su plan de im
plantación, por ser éstos los as
pectos determinantes de las ac
tuaciones llevadas a cabo hasta
la  fecha para dotar a nuestro
CG.  de sus actuales sistemas
de  información, así como de las
que  está previsto realizar para
completar dichos sistemas en el
marco de ACE ACCIS/AIS.

Arquitectura  de sistema
La  topología de ACE ACCIS

consta  de una serie de nodos
interconectados a través de la
Red  de Datos de la OTAN (ac
tualmente  representada  por
NIDTS), conformando una red
de  área extensa (WAN) en la
que,  además de  la  conexión
entre los citados nodos, se faci
lita  el acceso a los mismos, por
medio de los interfaces corres
pondientes, de las redes de da
tos  de las naciones OTAN, así
como  de otras organizaciones
externas. El intercambio de da
tos  de información (textos, imá

genes,  mapas, voz, video,...)
se  lleva a cabo mediante con
mutación de paquetes TCP/IP.

Los  nodos de ACE ACCIS
se  ubican en los CG,s. OTAN y
en  otros órganos de la Alianza,
ya  se encuentren en sus asen
tamientos  permanentes o des
plegados con ocasión de ope
raciones o ejercicios.

Cada nodo proporciona servi
cios funcionales empleando com
ponentes “hardware” y ‘software”
en  un contexto de arquitectura
modular con interfaces estándar
abiertos, Los servicios se agru
pan  en dos bloques principales:
capacidad esencial (“Core Ca
pability”) y subsistemas de área
funcional (FASS,s).

La capacidad esencial se en
cuentra  a disposición de todos
los  usuarios de un CG. y  pro
porciona  a éstos cuatro tipos
de  servicios comunes:
•  Elementales: manejo de do

cumentos, ofimática, registro
cartográfico, bases de datos,
directorios, sistemas de infor
mación geográfica (GIS), etc.

•  De seguridad: confidenciali
dad, integridad, autenticación,
control de accesos, no repu
diación, etc.;1]

Nodo ACE ACCIS (Arquitecturafunc!onal);0]
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•  De gestión de: configuración,
rendimiento, seguridad, direc
torios, fallos, etc.

•  De interoperabilidad: mensa
jeria/”e-mail”,  ‘web”, transfe
rencia de ficheros, acceso re
moto  a bases de datos, répli
ca  de bases de datos, etc.
Esta  serie normalizada de

servicios  esenciales comunes
asegura  un alto  grado de  ho
mogeneidad en todos los no-
dos  y comporta considerables
ventajas  en  relación  con la
operación del sistema, así co
mo  con su  interoperabilidad,
gestión y apoyo.

Por su parte, los subsistemas
de  área funcional representan
capacidades de valor añadido
que  proporcionan aplicaciones
ADP especiales para apoyo C2
a  funciones  especificas  de
“staif’  dentro de las “áreas fun
cionales” a las que se ha hecho
mención con anterioridad. Son
ejemplos de los mismos:
•  Para  Operaciones/Planes:

CRESP (prototipo de respues
ta  de crisis), MCCIS (sistema
C2IS  maritimo), ICC (capaci
dad  interina para CAOC).

•  Para Inteligencia: PAIS (prototi
po de sistema de inteligencia de
ACE),  BICES (sistema de ob
tención y explotación de infor
mación del campo de batalla).

•  Para Logística: ADAMS (sis
tema  aliado de despliegue y
movimiento), ACROSS (siste
ma  informatizado de optimiza
ción de recursos de ACE).

•  Para Finanzas: BUDFIN (sis
tema  de presupuesto y finan
zas),  NAFS (sistema financie
ro  automatizado de la OTAN).
Cada  nodo ACE ACCIS dis

pone  de recursos, tanto de red
como  de aplicaciones, diseña
dos  e implantados para apoyar
los  diferentes procesos de tra
bajo  requeridos por cada usua
rio  y  para proporcionar a éste

las conexiones necesarias para
el  intercambio de información,
tanto  a  nivel interno en cada
nodo  -a través  de la  red de
área  local (LAN)-como externo-
por medio de la WAN.

El  modelo resumido de la ar
quitectura funcional de un nodo
ACE  ACCIS cualquiera, com
prende dos bloques principales
de aplicaciones:
•  Recursos comunes: propor

cionan  a la totalidad del CG.
servicios relacionados con las
diversas  aplicaciones “desk
top”  de usuario (p.ej., Micro
soft  Office) e incluyen una se
rie  de servidores correspon
dientes  a  las  capacidades
esenciales (GIS, mensajería,
“web”, ofimática,..).

•  Recursos privados: proporcio
nan servicios especiales a gru
pos reducidos de usuarios den
tro  del CG. Tales servicios de
ben dotarse de las medidas de
protección necesarias -por me
dio  de dispositivos de protec
ción de frontera (BPD,s)- para
impedir accesos no autoriza
dos.  Es aquí donde se incluyen
la  mayor parte de las FASS,s.
Ambos bloques de aplicacio

nes  se interconectan a las es
taciones  de  trabajo  de  los

usuarios y a los periféricos por
medio  de una  LAN, desde la
cual,  a través de un router se
puede  acceder a la WAN, re
presentada por la red de datos
de  la OTAN.

Todos  los nodos ACE AC
CIS presentan esta misma ar
quitectura funcional, siendo si
milares entre sí por lo que res
pecta a la ‘capacidad esencial”
y  diferirán tan sólo en términos
de  las FASS,s. que en cada ca
so  se incluyan.

Plan  de  implantación
El  objetivo del  Plan de Im

plantación  de  ACE  ACCIS
(AAIP)  es el de fijar un método
estructurado  que  asegure la
convergencia e integración de
las  actuales capacidades dispo
nibles en materia de 15 con las
que  en el futuro vayan obtenién
dose.  Dada la finalidad y com
plejidad del sistema, el método
de  implantación a seguir se ba
sa  en un crecimiento “por incre
mentos” que combina la mejora
de  los sistemas existentes con
la  adquisición evolutiva de otros
nuevos y la progresiva integra
ción de todos ellos hasta la total
consecución del la arquitectura
final o “arquitectura objetivo”.;1]

Figura 3: Plan de Implantación de ACE ACCIS _____;0]
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Pa’efle1se  determinan
cuatro  itos-Çbaselines”)  de
mane  ue, par-tiendo del pri

‘,  mero (  aselinetü”) y  mediante

Nincre  entos’ucesivos  (con
ütra—d ración de  18-20 meses
para  cada uno de ellos) se van
alcanzando  los restantes.  El
tiempo  requerido  para la im
plantación  completa del siste
ma  es de 4,5 aS años.

Cada  incremento comporta
tareas  de diseño, obtención y
desarrollo,  integración y  des
pliegue de los sistemas corres
pondientes  (o de  partes  de
ellos).  Se divide en una serie
de  segmentos,  cada uno de
los  cuales ha de proporcionar
un  servicio especifico o un sub
sistema de la arquitectura obje
tivo.  Los segmentos se consi
guen  mediante  proyectos
siempre que sea posible, a ca
da  segmento debe correspon
der un único proyecto.

El  proceso  derivado  del
AAIP  empieza, en cada órgano
al  que se aplica (normalmente
un  CG.), cuando la financiación
esencial  y  las estructuras de
gestión,  todo elfo determinado
en  el plan y recogido en los co
rrespondientes paquetes de ca-

pacidad  y  en  sus proyectos
asociados, se encuentran dis
ponibles.

La  “baseline-0” para la ma
yor  parte de los CG,s. ha esta
do  representada, en lo que a
los recursos existentes se refie
re,  por una mezcla desigual de
sistemas antiguos “mejorados”,
prototipos en prueba, material
CRONOS (red ofímática militar
establecida, con carácter de ur
gencia  para satisfacer  os re
querimientos de IFOR/SFOR) y
una  serie de proyectos propios
de  ACE ACCIS en diferentes
estados  de implantación. To
dos  ellos han debido ser con
venientemente revisados y re
definidos en detalle, por cuan
to,  como “baseline-0”, constitu
yen  la base del plan de desa
rrollo del incremento 1.

El  incremento 1 es el primer
paso hacia la arquitectura obje
tivo  y se centra en la consolida
ción  de los sistemas existentes
hasta conseguir con ellos una
base  estable de “capacidades
esenciales” en las que se inte
grarán  las FASS,s. que hasta
entonces se  hayan desarrolla
do.  La consiguiente “baseline
1”  incluirá el establecimiento de

un  fuerte conectividad a nivel
tanto  de LAN como de WAN,
con  sistemas de seguridad y
gestión asociados, complemen
tada  con determinados servi
cios de interoperabilidad.

El  incremento 2  se dedicará
fundamentalmente a la  mejora
de  los servicios asociados a la
capacidad esencial”, a los que
se  añadirán la gestión distribui
da  de documentos y  los servi
cios  geográficos  específicos
para  las  FASS,s. Todo  ello,
junto  con la progresiva integra
ción  de  las FASS,s. ya  exis
tentes, dará como resultado la
“baseline-2”.

Finalmente, con el incremento
3  se concluirá la integración de
las FASS,s., que marcará la con
secución de la “baseline-3” y, con
ella, la de la arquitectura objetivo.

LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN EN EL CG.
CONJUNTO SUDOESTE

Proceso  de implantación
La  arquitectura de los siste

mas  de información con los
que  cuenta este CG. -en su
ubicación temporal- y el proce
so  llevado a cabo para su im
plantación,  han seguido pun
tualmente  las directrices esta
blecidas en el MIP,  al que se
ha  hecho  referencia  en  los
apartados  precedentes, direc
trices  que continuarán aplicán
dose  hasta la consecución de
total  de la arquitectura objetivo
de  ACE ACCIS.

La  provisión  tanto  de  los
equipos como del software ne
cesarios, es objeto del paquete
de  capacidad CP 3A0027 (Ins
talaciones  de Mando para la
Región  Sur de ACE), el  cual,
por  lo que respecta a nuestro
CG,  incluye dos proyectos es
pecíficos para CIS:
•  3HQ20003,  por medio  del

cual se dota del equipamiento;1]

Figura 4: NS LAN (Arquitectura Física);0]
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CIS necesario a este CG. en
su  ubicación temporal.

•3HQ20004, con idéntica finali
dad del anterior, para la ubica
ción permanente o definitiva.
En  relación  con el  primero

de  dichos proyectos, y habida
cuenta  de que en el momento
de  su autorización por el Comi
té  de  Infraestructura  de  la
OTAN  no se conocían, con el
grado  de detalle necesario, ni
la  plantilla de personal del CG.
ni  sus requerimientos CIS rea
les,  el  Estado Mayor Interna
cional,  en  coordinación  con
SHAPE, establecieron unos re
querimientos militares mínimos
(MMR.) para poder determinar,
con  la mejor aproximación po
sible,  el equipamiento para sa
tisfacer  las primeras necesida
des muy esenciales.

Concretamente, en lo que se
refiere a los sistemas de infor
mación,  se fijó  como MMR la
necesidad de disponer de dos
LAN,s. diferentes: una para so
portar el tráfico de datos clasifi
cados  hasta el nivel “NATO se
cret”  (NS LAN conectada a la
WAN  OTAN establecida a tra
vés  de CRONOS y  NIDTS); y
otra,  para el de datos no clasifi
cados  (NU LAN, con conexión
a  INTERNET). Se determinó el
tipo  y número  de materiales
(estaciones de trabajo, servido
res,  impresoras, “scanners”,...)
y  de ‘software” requeridos para
dichas  redes, así como para
otras  finalidades  especificas
(adiestramiento,  reuniones,
presentaciones, etc). Con todo
ello  se completaría la “baseli
ne-0”  de ACE ACCIS. El pro
yecto  se dividió en tres fases,
denominadas  “rolls”,  de  las
cuales:
•La  finalidad del “Roll-1” era la
de  satisfacer los requerimien
tos  urgentes para alcanzar la
capacidad  operativa  inicial

(lOC)  del CG., fijada para el 1
de  marzo de 2000, y con ella
la  “baseline-0” del ACE AC
CIS.  En  la fecha  citada,  la
mayor  parte de los objetivos
de  este  roll  se  cumplieron,
con  la única excepción de la
extensión de las LAN,s. a al
gunos edificios por no haber
se  concluido la obra civil co
rrespondiente.

•  El  “Roll-2” coincide con el in
cremento  1 del ACE ACCIS,
para  el que ya ha sido autori
zado  el presupuesto necesa
rio.  El contrato con las empre
sas  suministradoras está pre
visto  para  octubre  de este
año  y se espera que la “base
hne-1”  pueda estar completa
da  en junio de 2001.

•  Finalmente, el “Roll-3” surgió
como  addendum al  “Roll-1”,
por  cuanto se  observó que
con  éste no se alcanzaba la
capacidad  operativa requeri
da  por la  ‘baseline-0”, la cual
está  previsto que se consiga
en  octubre de este año.
Por  su parte, el proyecto pa

ra  el  CG. Conjunto Sudoeste
en  su ubicación definitiva cons
ta  de dos fases:
‘La  primera tiene por finalidad
facilitar  la transición desde la
actual  ubicación del CG. has-

ta  la que constituirá su asen
tamiento definitivo, incluye la
retirada,  transporte, instala
ción  y  pruebas de los siste
mas correspondientes.
Con  la segunda se persigue
la  consecución de la capaci
dad  operativa  final  (FOC).
Contempla la implantación de
material adicional (servidores,
estaciones de trabajo, perifé
ricos,  etc) y  las mejoras en
“hardware” y “software” para
satisfacer los requerimientos
ADP  del 100% de la plantilla
de  personal del CG. Incluye,
además, todo el equipamiento
asociado al  incremento 2 de
ACE  ACCIS y  a las futuras
mejoras del mismo.

Descripción
Como ya  se ha comentado,

los  sistemas de información ac
tualmente  existentes en este
CG.,  son los asociados respec
tivamente  a la red clasificada
(NS  LAN) y a la no clasificada
(NU LAN).

Por  lo que respecta a la pri
mera  de ellas y dada nuestra
condición de CG. de nueva cre
ación,  no disponemos de siste
mas heredados del pasado, an
tes  bien, todos ellos -con la úni
ca  excepción de algunos proto

87-4  1;1]
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tipos  de FASS,s- son tan “nue
vos  como el propio CG. e in
corporan  los últimos adelantos
del  “estado del arte”.

Su  arquitectura funcional se
corresponde  con  la anterior
mente  descrita para los nodos
de  ACE ACCIS. En cuanto a la
arquitectura física, se trata de
una  red totalmente conmutada
-sin  intervención  alguna  de
“hubs”; cuenta con dos conmu
tadores  inteligentes (principal
y  auxiliar) y  todos los elemen
tos  que la componen se inter
conectan  por medio de fibra
óptica-  tanto  por lo  que  res
pecta  al  cableado principal o
“backbone”  como a  la cone
xión  de servidores y  estacio
nes de trabajo.

La  capacidad de transmisión
es  de  100  Mbitsfs  para  el
“backbone” y los servidores -de
los  que se cuenta con un total
de  15- y de 10 Mbits/s para las
estaciones  de  trabajo  -cuya
disponibilidad actual es de 156-

El  sistema operativo emplea
do  es WINDOWS NT 4.0, ex
cepto  en el  caso de algunas
FASS,s. que usan UNIX.

Las  FASS.s. actualmente in
tegradas  en el  sistema  son
MCCIS, ICC y LOCE. También
se  cuenta con el hardware ne
cesario para la implantación de

BICC/PAIS, CRESP, ADAMS!
ACROSS y NAFS, pero se está
a  la espera de recibir el “soft
ware” correspondiente.

Por  medio del “Roll-3” se in
crementará  en 18 el  número
de  estaciones de trabajo,  se
aumentará  igualmente el  nú
mero  de periféricos (21 impre
soras  de diversos tipos y cua
tro  “scanners”) y se ampliará el
cableado.  Posteriormente, con
el  “Roll-2”, volverá a incremen
tarse  el equipamiento (princi
palmente  dos servidores,  62
estaciones  de trabajo, 25 im
presoras y tres scanners), a la
vez  que se introducirán mejo
ras  en seis de los actuales ser
vidores  y  se  implantarán 100
tomas  de conexión adicionales
en  la LAN.

Por  su  parte,  la  NU LAN
cuenta  con diez estaciones de
trabajo  (distribuidas principal
mente  entre las divisiones del
Estado  Mayor y  los grupos de
Apoyo de Cuartel General y de
CIS). Las estaciones se conec
tan  por cable  de cobre a los
“hubs” ubicados en los edificios
correspondientes: mientras que
para  el “backbone” (constituido
por  las conexiones del servidor
y  de los “hubs” al conmutador)
se  emplea fibra óptica. Final
mente,  el conmutador se  co-

necta a un router a través del
cual  se lleva a cabo el acceso
a  la red Internet.

CONCLUSIÓN
El  CG. Conjunto Sudoeste

se  ha visto beneficiado de su
condición  de Cuartel General
de  nueva creación para poder
disponer,  desde el  momento
mismo de su activación, de los
más  modernos sistemas de in
formación existentes en el ám
bito  de la Alianza.

La  situación al  respecto no
ha  hecho más que  empezar
por cuanto, al compás marcado
por  el plan de implantación de
ACE  ACCIS, los citados siste
mas  irán creciendo progresiva
mente  e incorporando los últi
mos  adelantos  tecnológicos
que  el  “estado del arte”  vaya
ofreciendo.

El  esfuerzo de España como
nación  anfitriona -y en particu
lar  de la  Oficina de Coordina
ción  de Proyecto encargada de
la  implantación dichos siste
mas-  para hacer posible lo que
inicialmente  se  consideró un
objetivo de muy difícil consecu
ción  -en los cortos plazos de
tiempo  exigidos-, ha merecido
el  reconocimiento de cuantos
organismos OTAN han interve
nido en el proceso.

Quienes  no hemos hecho,
prácticamente, otra cosa que
recoger  los frutos de ese es
fuerzo,  debemos  felicitar  y
agradecer  sinceramente a los
que  han contribuido a ello, de
seando que, tras haber recogi
do  el testigo y empezado “a ca
minar  solos” en este intrincado
pero apasionante mundo de los
sistemas de información, sepa
mos estar a su altura.

Antonio  González García
Teniente Coronel. Transmisiones

JHQ SW División CIS.;1]

Figura fi: NU LAN (Arquitectura  Fisica);0]
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Apoyo  Sanitario
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INTRODUCCIÓN
El  apoyo médico y sanitario

es  parte del apoyo logístico en
los  cuarteles generales de la
OTAN,  lo  que  no sucede en
muchas  naciones aliadas a ni
vel  soberano, donde los servi
cios  y el  personal sanitario no
forman  parte, habitualmente,
de  la Logística. Por tanto, las

secciones  médicas se encua
dran en las divisiones de Logís
tica  de los cuarteles generales.
En  el  caso que nos ocupa la
sección  médica es una de las
tres  secciones  del  Departa
mento  de Logística de la Divi
sión J 1/4  del Cuartel General
Subregional  Conjunto del Su
doeste de la OTAN.

La  Logística tiene que ase
gurar  el  buen  estado  de  la
Fuerza,  incluyendo los servi
cios  del  personal, la  infraes
tructura  necesaria, los  movi
mientos  y  el  transporte  y  el
apoyo médico. El Comandante
del  Cuartel General Subregio
nal  Conjunto del Sudoeste de
la  OTAN puede compartir  el
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¡t./     apo’b sanitanpde las fuerzas,
TQ?  las nacionefri  pueden

delegar  la respodsabilidad ha
  cia sus. ropias tropas.

El  apoyo rédico de cada pa
i  1isrfr_ta1sponsabilidad úni
ca  e iptransferible de mantener
y  recuperar  la  salud  de sus
fuerzas combatientes. Las me
didas  para preservar la salud y
salvar vidas tienen que cumplir
determinadas  reglas básicas,
distintas de las que se aplican
a  la logística en general.

Una  unidad puede tener au
tonomía logística para un deter
minado número de días, según
se  haya planificado, sin embar
go  esto no es posible para el
apoyo médico. Desde el mismo
inicio del comienzo de cualquier
misión debe estar disponible un
sistema de evacuación y trata
miento completo y efectivo.

El  tiempo que transcurre en
tre  que se produce una lesión
en  un  herido  y  recibe  trata
miento quirúrgico vital o de sal
vamento de un miembro, es ex
tremadamente  limitado (regla
de  las 6  horas). Cualquier re
traso,  conducirá a un aumento
de  mortalidad y morbilidad.

El  personal médico, el mate
rial y la infraestructura están pro
tegidos por la Convención de Gi
nebra. El personal médico tiene
“status” de no combatiente. De
be  desplegar sus instalaciones
fuera de posibles objetivos tales
como instalaciones logísticas y
no  deben ser miembros de las
fuerzas defensivas locales.

Debido a que la principal ac
tividad del apoyo médico y sa
nitario es de naturaleza huma
nitaria,  las unidades médicas
tienen un valor importante para
ser  empleadas en el nuevo tipo
de  operaciones (operaciones
conocidas como misiones No-
Artículo y). La ayuda humanita

ria  médica puede suponer un
impacto psicológico positivo en
la  opinión pública nacional y en
la  propia área de desastre.

El  apoyo médico efectivo a
las  fuerzas OTAN es esencial
para  el conjunto del éxito ope
rativo e indica la seriedad de la
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intención  y  resolución  de  la
OTAN.  En este sentido, la pre
sencia  y  despliegue del  ade
cuado apoyo médico puede ser
un  componente disuasorio en
el  inicio de las hostilidades. Sin
embargo, si se percibe una de
ficiencia  en el  apoyo médico,
esto puede influir negativamen
te  en la  moral de combate del
soldado, algo que contempla la
doctrina militar desde hace mu
chos años.

PLANIFICACIÓN
SAN ITA RIA

Las  misiones  que  tiene el
Servicio  Médico, entre otras,

son  las siguientes: Inteligencia
Sanitaria (la preparación médi
ca  del entorno de la guerra, es
crítica  para el éxito), Medicina
Preventiva, Evacuación Médi
ca,  Tratamiento e Investigación
y  Desarrollo.

Proporcionar  un adecuado
apoyo médico requiere una pla
nificación  sanitaria dentro del
concepto amplio de la Logística
y  de los planes de contingen
cia.  Los Jefes de fuerza deter
minan la actuación en el teatro
de  operaciones, incluyendo la
política de evacuación, cumpli
miento de las normas y asenta
miento  de  los recursos médi

cos.  Más tarde se debe esta
blecer una evaluación del ries
go  y  una estimación de bajas.
Esto  va más allá de la Logísti
ca.  Por tanto  los Jefes de  la
fuerza deben contar con aseso
res  sanitarios para ayudarles
en  su  responsabilidad. Mien
tras  que la evaluación y  deter
minación  de las bajas es  una
responsabilidad  operativa, el
Apoyo Médico de la OTAN está
preparado y experimentado pa
ra  evaluar y aconsejar sobre el
tipo  y distribución de bajas que
se  esperan.

La  doctrina sanitaria  de la
OTAN y, por tanto, la que utili
zamos  en el  Cuartel General
Subregional  Conjunto del Su
doeste de la OTAN en Madrid,
se  encuentra  recogida entre
otros  documentos en  los si
guientes:  MC 319/1  (Apoyo
Médico  Operativo  que  debe
proporcionar un cuidado médi
co  lo más parecido al promedio
en  tiempos de paz), MC 326/1
(Normas de Apoyo Médico en
la  OTAN), Soporte Médico del
Comando  Aliado  de  Europa
(ACE Directiva 85-8) y el docu
mento conocido como AJP-4.

En  estos  documentos  se
contemplan  los preceptos de
apoyo médico establecidos so
bre todo en el MC 326/1 y don
de  se señala que la OTAN de
be  cumplir  las Convenciones
de  La Haya y  de Ginebra, con
las  siguientes características
en el apoyo médico:
a)  No discriminación: todas las

personas  cubiertas por las
convenciones de La Haya y
de  Ginebra deben ser trata
das  según sus necesidades
clínicas  y  los recursos dis
ponibles.

b)  En crisis o en guerra, el obje
tivo  es proporcionar un trata
miento estándar lo más pare
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cido  a los patrones de trata
miento en tiempo de paz.

c)  Una función importante del
apoyo  médico es la preven
ción  de la enfermedad, epi
demias y heridas. Este es un
factor  de mantenimiento de
los  recursos humanos.

d)  Debe proporcionarse cirugía
con  riesgo vital grave e inmi
nente  y cirugía de miembros
tan  pronto como sea posible
y  antes de que pasen seis
horas.

e)  Cuando los recursos sanita
rios  son escasos, los pacien
tes  deben clasificarse en ca
tegorías de acuerdo a la ur
gencia  de su tratamiento, y
las  instalaciones médicas y

disponibles.
f)  Se debe proporcionar al pa

ciente  un tratamiento conti
nuo, relevante y progresivo en
su  paso por los diversos órga
nos sanitarios que constituyen
la  cadena sanitaria. Durante
la  evacuación  se  prestará
también  asistencia  médica
siendo esencial una cuidado
sa  documentación en todos
los estadios del tratamiento.

g)  El tratamiento médico se de
be  proporcionar progesiva
mente!  desde los primeros
auxilios  hasta el definitivo
tratamiento  especializado.
Los  niveles fundamentales
de  atención médica incluyen

resucitación y  estabilización
de  funciones vitales, proce
dimientos quirúrgicos de ur
gencia  para prevenir secue
las  y discapacidades y facili
tar  la recuperación, y de ci
rugía  adicional posterior, en
su  caso.

h)  La situación clínica del pa
ciente implicará el proceso y
los  medios de evacuación
del  mismo.

i)  Para conseguir un tratamien
to  efectivo, debe ser posible
la  comunicación entre el pa
ciente y el personal sanitario.

j)  Las instalaciones sanitarias
deben estar en concordancia
con  la Fuerza y con su expo
sición  al riesgo  La capaci
dad  de apoyo sanitario  en
paz,  determinada por las ca
pacidades  logísticas de las
Fuerzas y de la nación anfi
triona,  es fundamental para
llevar a cabo cada misión.
El  cálculo de bajas está esta

blecido en la directiva anterior
mente  mencionada 85-8, y su
desarrollo  se basa en un pro
grama  informático desarrollado
por los planificadores médicos.

Estas  herramientas son muy
útiles  en el nuevo concepto es
tratégico de la OTAN, donde se
encuadra el Cuartel Subregional
Conjunto del Sudoeste, pero sin
duda,  como siempre y desde
siempre, el factor humano es el
punto  clave para poder com
prender y analizar las misiones
de  apoyo sanitario, entre las mi
siones encomendadas por la so
ciedad a las Fuerzas Armadaa

Francisco  Javier Alfaro Matos
Comandante Farmacéutico.

SO Medical Planner
(Medical Section).

Departamento de Logística.
J  1 / 4 División.

JHQ 5W NATO.

los  sistemas de evacuación
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El Grupo de Apoyo
al Cuartel General

En  similitud  con nuestros
cuarteles  generales, los de la
OTAN  poseen un Grupo de
Apoyo  (HQ SG “Headquarters
Support  Group”) donde se en
cuentran  encuadradas todas
aquellas ramas necesarias para
el  normal funcionamiento del
mismo, no incluidas en las dife
rentes divisiones del propio CG.

MISIONES
Las  misiones del Grupo de

Apoyo y por tanto responsabilidad
de  su Coronel Jefe ante el Jefe
de Estado Mayor del CG son:
•  Apoyar el funcionamiento ge

neral  del CG en situaciones
de  paz, crisis y guerra.

•Garantizar  la disponibilidad
del  personal suficientemente
entrenado para el apoyo a la
misión.

•  Garantizar el  normal funcio
namiento del CG.

ORGANIZACIÓN
El  Grupo de Apoyo, al igual

que  las distintas divisiones del
CG,  está articulado en diferen
tes  ramas cuyos jefes depen
den  directamente del Coronel
Jefe  del  Grupo,  y éste,  a su
vez, del Jefe de Estado Mayor.

Las  diferentes  ramas que
componen el Grupo de Apoyo
del  CG., además de la propia
oficina del Jefe, son:
•  Apoyo al Personal
•  Guardia Civil y Policía Militar In

temacional (“Provost Marshal”)
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•  Adqutsbones y Contratación
•  Apoya/Social
•  Mantehimiento

La  sgunda  rama, cuyo jefe
es  un éficial superior de la Guar
dia  Civil, está a su vez articulada
en  la sección de Policía Militar
Internacional y  la de Seguridad
Física, siendo todos sus compo
nentes,  excepto los dos de la
Policía  Militar  Internacional,
miembros de la Guardia Civil.

FUNCIONES  DE LAS
DISTINTAS  RAMAS

La  Oficina del Coronel Jefe
del  Grupo de Apoyo del CG está
al  mando de un oficial superior
que  ejerce las funciones de co
ordinador  entre las ramas del
Grupo, a la vez que controla la
documentación clasificada, peti
ciones de transporte y ordenes
de  trabajo. Asimismo gestiona

las  publicaciones del Grupo co
mo directivas y formularios.

Las  funciones de las distin
tas  ramas  que componen  el
Grupo son:

ApoyoalPersonal:  El perso
nal  destinado en esta rama se
ocupa  de todas las acciones
relacionadas con los viajes en
comisión  de servicio  hacia y
desde el CG. Asimismo gestio
na  los permisos de residencia
para  las familias de los compo
nentes del CG, la matriculación
de  vehículos, adquisición y dis
tribución de los artículos racio
nados (alcohol, tabaco, gasoli
na  etc) para la comunidad in
ternacional.

GuardiaCivilyPolicíaMilitar
Internacional(“ProvostMar:
shal’l:  Es el Jefe de Seguridad
y  coordinador con los cuerpos y
Fuerzas de Seguridad españo
las.  Como se indicó anterior
mente, esta rama se articula en

dos  secciones: la Policía Militar
Internacional  que  emite  las
identificaciones  y controla las
visitas  y la Sección de Seguri
dad  Física que lleva a cabo la
seguridad perimetral y patrullas
interiores, controla el centro de
alarmas, tráfico interno de vehí
culos y guardias de honor.

Transoorte:  En  esta rama
están encuadrados los 17 vehí
culos  OTAN, de diferentes ti
pos  asignados hasta la fecha,
así  como los once conductores,
todos ellos de nacionalidad es
pañola.  Se efectúa solamente
el  mantenimiento de primer es
calón  dentro de éste CG, es
tando contratado con empresas
externas  el de segundo esca
lón  y superiores.

Suministros:  Esta rama ad
quiere, hace inventario, almace
na  y distribuye todo tipo de mo
biliario, material de oficina, deco
ración etc, necesario en el CG.



AdquisicionesyContrata
ción:  Canaliza hacia la División
de  Finanzas y  Presupuestos
(JO),  y controla todas las peti
ciones de adquisición emitidas
por  los diferentes gestores de
fondos dentro del CG. Gestiona
y  ejecuta  los procedimientos
contractuales de todos los ser
vicios que se requieran, asi co
mo  las adjudicaciones por con
curso  nacional o internacional.
Por  ser necesario un conoci
miento exhaustivo de la legisla
ción contractual española, el je
fe  de esta rama es  un capitán
de  Intendencia español.

AoovoSocial:  La  principal
función de ésta rama es el con
trol  y  coordinación de todas las
actividades sociales conocidas
como  Moral y Bienestar entre
las  que se incluyen actividades
culturales,  gimnasio e instala
ciones  deportivas, biblioteca y
comedores.

Mantenimiento:  Le corres
ponde  el control de las diferen
tes  compañias civiles de cons
trucción  y mantenimiento de
instalaciones!  contratadas  al
efecto  para las operaciones de
reparación y mantenimiento ne
cesarias, entre las que se inclu
yen  medio ambiente y limpieza
de  interiores.

Está articulada en las seccio
nes  de Instalaciones Eléctricas
y  de Mantenimiento General.

EL  FUNCIONAMIENTO
DÍA A DÍA

Llegados a este punto, con
viene  hacer un poco de histo
ria.  Desde la creación del Nú
cleo  de Constitución del CG y
hasta meses antes a la activa
ción  del CG en septiembre de
1999,  las funciones de lo que
hoy  es el Grupo de Apoyo del
CG., y que hemos esbozado en
el  apartado anterior, fueron re
alizadas por el personal espa
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ñol  que con ja  activación del
CG  pasó a formaFjarte  del
Elemento  de Apóyo  Español
del  CGJ En esos  momentos,

de  los9  puestos previstos en
Ø1anUI1a para el  Grupo sola
mente  se encontraban cubier
tos  cuatro más la Sección de
Guardia Civil y  Policía Interna
cional  al completo (42), lo que
puede  dar una idea fidedigna
de  las dificultades y carga de
trabajo  existente en aquellos
momentos.

En  la actualidad el Grupo se
encuentra al 93 % de cobertu
ra  de su plantilla. En los estu
dios  de revisión de plantillas
llevados  a cabo recientemen
te,  se ha concluido en la nece
sidad  de aumentarla en al me
nos  un oficial español, 17 su
boficiales y  un civil encuadra
dos  en  las  diferentes  ramas
del  Grupo, así como la contra
tación  de tres trabajadores ci
viles  locales para la  atención
del  gimnasio, campos de de
porte y biblioteca.

Si  comparamos con los de
más  cuarteles  generales  de
nuestro  nivel, vemos que sus
grupos  de Apoyo tienen desde
un  50% hasta un 200% más
de  personal en plantilla, lo que
da  una idea de nuestras ca
rencias.

Debido a la continua y  pro
gresiva  incorporación de  los
miembros  del  CG,  unida a  la
entrega de los diferentes edifi
cias  rehabilitados e instalacio
nes  por la Oficina Conjunta del
Proyecto,  así como la corres
pondiente reubicación del  per
sonal, el trabajo diario, muchas
veces  urgente,  ha impedido
normalmente el desarrollo del
trabajo programado lo que con
duce al cierre de un circulo vi
cioso  muchas veces difícil de
romper.

En  lo referente a Acción So
cial  cabe resaltar que, aun sien
do  de gran  importancia para
OTAN,  esta organización  no
prevé  los  medios necesarios
para el completo desarrollo de
los  correspondientes progra
mas y actividades, confiando la
obtención  de recursos econó
micos al aumento en porcentaje
de  determinados servicios y su
ministro de artículos; cosa, que
en  principio, no es suficiente.

Todos  los edificios han sido
rehabilitados y adaptados a las
necesidades del CG por la Ofi
cina  Conjunta del Proyecto, in
cluyendo los centros de trans
formación  y  distribución  de
energía  eléctrica, sistemas de
alimentación  ininterrumpida y
de  energía  de  emergencia,
conducción  de  agua potable
hasta  la arteria principal, segu
ridad  perimetral y control de ac
cesos a edificios, detección de
incendios y  asfaltado de viales
y  zonas de aparcamiento. Han
quedado, sin embargo, peque
ñas  reformas o adaptaciones a
las  nuevas necesidades, surgi
das  del normal funcionamiento
del  CG, que son realizadas es
pecíficamente por este Grupo
a  requerimiento de los usua
rios.

EL  APOYO Y
RELACIONES  CON LA
NACIÓN  ANFITRIONA
El  apoyo y las relaciones con

la  nación anfitriona  han sido
constantes y  muy intensos, ya
que  se ha ido transfiriendo al
CG no solamente la infraestruc
tura  e instalaciones rehabilita
das  o incluso de nueva cons
trucción,  sino procedimientos
establecidos en su origen du
rante  el funcionamiento del ex
tinto  Núcleo de Constitución del
Cuartel General. No obstante, el

carecer el elemento nacional de
apoyo  español de dotación de
tropa, restringe de forma impor
tante los posibles apoyos a reci
bir por parte del CG.

Por  otra parte, los miembros
de  la Guardia Civil encuadra
dos dentro del Grupo, no tienen
competencia fuera del  recinto
del  CG., lo que origina, entre
otras  servidumbres, que la se
guridad  externa  próxima de
penda  de unidades de la Guar
dia  Civil de guarniciones próxi
mas al CG.

EL  FUTURO:
LA  NUEVA UBICACIÓN
El  futuro a medio plazo del

Grupo de Apoyo está ligado a la
construcción del CG permanen
te.  Allí encontraremos locales e
instalaciones diseñados de for
ma  precisa para cumplir con la
misión  compleja de apoyo al
CG.  El trabajo será allí mas có
modo  y fácil, lo que producirá,
sin  ninguna duda, un incremen
to  considerable en el rendimien
to  y, por tanto, en el valor añadi
do  de nuestro servicio al CG.

Indudablemente la poética y
conocida frase se hace camino
al  andar es una de las que me
jor  pueden resumir la andadura
del  GrupQ desde sus comien
zos.  En este primer año trans
currido,  se han iniciado y  per
feccionado  múltiples procedi
mientos  y normativas, algunas
en  forma de regulaciones o di
rectivas, que han servido para
iniciar  lo que en definitiva será,
y  de hecho ya está siendo, el
lubricante que engrase los com
plejos  engranajes que en reali
dad  permiten el normal funcio
namiento de esa compleja ma
quinaria que es nuestro CG.

Pedro Martin-Palomino Merino
Teniente Coronel. Ingenieros.

±96



Los Elementos
Nacionales

de Apoyo al Personal
1           ti   ;j  1    •  U’    ..  e  *  e         it               .3 *  e

ANTECEDENTES
El  1 de septiembre de 1999,

se  activó el  Cuartel  General
Subregional Conjunto Sudoes
te  de la OTAN en España. En
esa  fecha, el  hasta entonces
Núcleo  de Constitución de di
cho  Cuartel  General -creado
con  el  objeto  de  proponer y
preparar  las instalaciones pro
visionales  del  futuro  Cuartel
General,  así  como coordinar
con  las autoridades nacionales
y  de la OTAN las acciones ne
cesarias para el proceso de or
ganización, diseño y construc
ción  del Cuartel General defini
tivo-  pasó a ser el Cuartel Ge
neral  del  Mando Conjunto del
Sudoeste, subordinado al Man
do  Regional del Sur en Nápo
les  (Italia).

Por  la  Orden Ministerial nú
mero 206/1999, de 26 de agos
to  se crea el  componente na
cional del Cuartel General Sub
regional Conjunto Sudoeste de
la  OTAN,  especificando  que
para  proporcionar asistencia al
personal  del componente na
cional, es necesaria la creación
de  un  Elemento Nacional  de
Apoyo (ENA).

Por otra parte, el Acuerdo de
Entendimiento entre España y
el  Cuartel General Supremo de
las  potencias aliadas en Euro
pa (SHAPE) para el uso tempo
ral  de instalaciones provisiona
les  y  la construcción del Cuar

tel  General Permanente, esta
blece  la creación de una Ofici
na  Conjunta de Coordinación
del  Proyecto (OCCP).

La  citada Orden Ministerial
en  su apartado primero dispo
ne:  “Se  crea  el  componente
nacional  del  Cuartel General
Subregional Conjunto Sudoes
te  de la OTAN en Pozuelo de
Alarcón  (Madrid) que, bajo la
dependencia del Jefe del Esta
do  Mayor de la Defensa, cons
tará  de los dos organismos si
guientes:  El Grupo de  Perso
nal  de Plantilla del Cuartel Ge
neral,  y el  Elemento Nacional
de  Apoyo”.

En  el apartado tercero en su
punto  1 determina: “El Elemen
to  Nacional de Apoyo compren
derá el personal español desig
nado  para asistencia adminis
trativa,  económica y  de servi
cios  a todo el personal español
destinado  en el  Componente
Nacional”.

Más adelante, en la Disposi
ción Transitoria dice: “La OCCP
tendrá  la organización y funcio
nes  que se fijan en el Memo
rándum de Acuerdo entre Espa
ña  y SHAPE para el uso tempo
ral de las instalaciones provisio
nales  y  la  construcción  del
Cuartel  General Permanente,
en  los términos de referencia
para  dicha oficina, y en la co
rrespondiente Directiva del Pro
grama.  Permanecerá  activa

hasta la finalización del proyec
to”.  Por tanto, parte del perso
nal  del Elemento Nacional es
pañol, también realiza misiones
de  la OCCP, bien directamente
o  a modo de colaboración.

Los  ENA,s tienen como mi
sión  el apoyo al personal de la
nación  en asuntos puramente
nacionales. Su funcionamiento,
plantilla y misiones son respon
sabilidad exclusiva de la nación
que  los instala. La OTAN cede
instalaciones pero su amuebla
miento,  mantenimiento y  los
gastos  de funcionamiento aso
ciados son, en principio, a car
go  de la nación usuaria.

EL ELEMENTO NACIONAL
DE APOYO ESPAÑOL
El  Elemento  Nacional  de

Apoyo español depende funcio
nalmente  del oficial  español
más  antiguo de los destinados
en  el componente español en
el  CG.  de la OTAN, es decir, el
Teniente General Jefe, el  cual
delega los asuntos de rutina en
la  Jefatura del ENA.

Cuenta  con una plantilla de
34  personas: 18 militares y  16
civiles. Los militares en su ma
yoría  proceden de la  disuelta
Agrupación de Asistencia Sani
taria  (AGASAN) en cuya ubica
ción  se estableció el Núcleo de
Constitución  y del  propio Nú
cleo  de Constitución mediante
la  correspondiente adaptación



orga  3cajH4:y que señalar que
desi  1 de mayo de 2000,
fecha  en la que se licenció el
últimomamiento  de personal
de  reernplazo, en cuanto a per
sonal e  tropa, sólo cuenta con
un  ca6o MPTM.

Corho se ha indicado, su mi
Sión es el apoyo al personal es
pañol,  en concreto 104 profe
sionales de las FAS proceden
tes  de los tres Ejércitos y Cuer
pos Comunes, en aspectos es
pecíficos nacionales, aunque el
alcance de esta misión de apo
yo  citado es puramente teórico,
pues  tratándose del Elemento
Nacional de Apoyo de la nación
anfitriona, debe asistir en casos
concretos al C.C. de la OTAN,
a  alguno de sus miembros e in
cluso  a elementos nacionales
de  Apoyo de otros países. Hay
que  destacar que el CG.  de la
OTAN no dispone de personal,
ni  en muchos casos de finan
ciación,  para  actividades  de
moral  y bienestar o instalacio
nes  de apoyo al personal, que
la  nación anfitriona trata de cu
brir.  Por este motivo, el  ENA
está  en proceso de reestructu
ración para poder proporcionar
estos  apoyos en las mejores
condiciones posibles.

La  organización del Elemen
to  Nacional de Apoyo, reflejada
en  el Gráfico 1, es como sigue:

JefedelENA:  Este destino
es  desempeñado por un coro
nel  responsable del mando y
administración de toda la uni
dad.  Es además, Jefe del equi
po  español de la OCCP.

SecciónEconómicaAdminis
trativa:  Mandada por un  co
mandante de Intendencia, apo
ya  en los aspectos económicos
tanto  al ENA como a  a Oficina
Conjunta  de Coordinación del
Proyecto, cabe destacar la ges
tión  de las dietas (que el  año
pasado  importó 15,5 millones
de  pesetas) y  los contratos de
la  OCCP.

JefedelaPLMM:  Es un te
niente  coronel, que ostenta la
Segunda  Jefatura y dirige las
secciones que de él dependen.
Es  de su competencia y  res
ponsabilidad el funcionamiento
de  la Secretaria y Registro, ser
vida  por personal funcionario y
personal laboral, con las misio
nes que le son propias, registro
de  entrada y salida, distribución
de  la entrada, correo, etc.

SeccióndePersonal:  Asu
me  las responsabilidades ha
bituales  de  esta sección  en
cualquier  unidad de las Fuer
zas  Armadas  españolas,  es
decir,  todo lo  relacionado con
vacantes,  destinos, hojas de
servicios,  informes personales
de  calificación, etc. de todo el

personal español destinado en
cualquiera  de  las estructuras
siguientes: Grupo de Personal
de  Plantilla del Cuartel Gene
ral,  ENA y Oficina Conjunta de
Coordinación  del  Proyecto
(OCCP).

Dentro de esta sección está
incluido  el  Punto de  Control
OTAN,  donde se archiva y re
gistra  toda  la documentación
OTAN de entrada y salida, se
custodia la documentación cla
sificada y se gestionan las ha
bilitaciones de seguridad de to
do  el personal español de este
C.C.  También se  ha de  men
cionar la reciente instalación de
un  centro de comunicaciones,
para recibir y enviar toda la in
formación de carácter nacional,
que  cuenta con fax cifrado, ac
ceso  a Internet, terminal TARE
de  transmisión y recepción de
mensajes.

SeccióndeAdquisiciones:
Desempeña las misiones típi
cas  de habilitación. Coordina
sus  actividades con la sección
de  personal para la reclama
ción  de todo tipo de devengos,
excepto  dietas, y  con la Sec
ción  Económica Administrativa
(S.E.A.)  del  ENA-OCCP para
todo  lo  relacionado con adqui
siciones  de  material  para el
Elemento Nacional y el compo
nente nacional de la OCCP.

SeccióndeMaterial:  Tiene a
su  cargo el control de todo el
material inventariable adquirido
y  el que pueda adquirirse en el
futuro  con fondos españoles.
Coordina con la Sección de Ad
quisiciones,  SEA.  del  ENA
OCCP  y  la  División  J-8  del
C.C.  OTAN la  determinación
del  destino final del material in
ventariable adquirido con fon
dos  españoles, incluyendo el
perteneciente  a  la  disuelta
Agrupación  de Sanidad, que
puede  ser  de  utilidad  a  la
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OTAN.  El importe del material,
en  trámite de venta, asciende
aproximadamente a la cantidad
de  dieciocho millones de pese
tas,  y  tras  ser  cedido  a  la
OTAN, su importe será reingre
sado al Tesoro Público.

JefedelaUnidaddeServi
dos:  Ostenta el mando y direc
ción  de las dos secciones que
componen su unidad:

SeccióndeTransportes: Tie
ne  a su cargo el transporte de
rivado  de las necesidades del
servicio  del  personal español
destinado en las tres estructu
ras  ya  citadas  de  Grupo  de
Personal de Plantilla del Cuar
tel  General,  ENA y  Oficina
Conjunta de Coordinación del
Proyecto  (OCCP); incluye un
segundo  escalón de manteni
miento de vehículos

SeccióndeMantenimiento:
Tiene  a su cargo el  manteni
miento de las instalaciones y el
apoyo general al Elemento Na
cional  de Apoyo español y al
componente  español  de  la
OCCP.  Con respecto a posi
bles solicitudes del CG.  OTAN,
el  procedimiento es cursarlas al
Grupo de Apoyo del CG.  y és
te,  caso de no poder satisfacer
las  con sus medios, tratará de
cubrir la necesidad con el auxi
lio  del ENA. Para cumplir estos
cometidos, cuenta con un taller
de  carpintería,  un botiquín y
dos  aulas. También es respon
sable  del mantenimiento de la
piscina  y  otras  instalaciones
hasta  que  la  OTAN se  haga
cargo de ellas.

LOS ELEMENTOS
NACIONALES DE APOYO

EXTRANJEROS
Introducción

Hasta el  1 de septiembre de
1999, el Núcleo de Constitución
del  CG.  OTAN estaba formado
casi  exclusivamente por espa

ñoles  (cerca de un centenar),
con  la sola aportación de unos
diez oficiales aliados, que se ha
bían  ido agregando paulatina
mente bajo la fórmula de contri
bución nacional voluntaria.

El  hecho de rse cubriendo el
número  de vacantes  corres
pondiente  a cada  país,  hizo
que se fueran constituyendo di
ferentes ENA,s de paises alia
dos para apoyo a su personal.

El  personal componente de
los  elementos nacionales ex
tranjeros ha ido llegando poco
a  poco, a  la vez que se  iban
adecuando  sus instalaciones.
Con  fondos del  Programa de
Inversiones en Seguridad de la
OTAN, coordinados y asesora
dos  por la OCCP, han acondi
cionado  primero  sus locales
bajo  las directrices de un pe
queño  destacamento y poste
riormente  y de  acuerdo a  la

Plantilla de Destinos han envia
do  al resto de su personal. No
obstante y dada la reciente cre
ación  del CG.  OTAN, todavía
está  pendiente la creación de
nuevos  ENA,s  según  vayan
surgiendo las nuevas necesida
des de cada país.

La  función del personal desti
nado en estos ENA,s difiere sen
siblemente en algunos aspectos
de  la realizada por el ENA espa
ñol, debido a que ellos apoyan al
personal de su país que, como
es  lógico, desconoce costum
bres,  instalaciones, servicios,
etc. del país anfitrión.

Actualmente se han estable
cido los siguientes ENA,s:

Estados Unidos de América
La  fecha de constitución del

Elemento  Nacional de  Apoyo
americano fue el 31 de agosto
de  1999. En la actualidad están

99   1

Por OM n° 206/1999 de 26 de agosto, se crea el componente nacional del
Cuartel General Subregional Conjunto Sudoeste en la OTAN, especificando
que para proporcionar asistencia al personal del componente nacional, es
necesaria la creación de un Elemento Nacional de Apoyo



destinados en el mismo un ofi
cial  y  cinco suboficiales,  los
cuales  está previsto que apo
yen  en un futuro a un total de
60  personas.

Cuando alcance su plena ac
tividad, este ENA se encargará
de  gestionar todos os asuntos
administrativos concernientes al
contingente americano y velará
por su bienestar, atendiendo to
do  lo relativo a colegios, alquiler
de  vivienda, asistencia religio
sa,  sanidad, actividades depor
tivas1 sin descuidar la supervi
sión  de los requisitos profesio
nales  de acuerdo a su  legisla
ción, tales como adiestramiento
y  cualificaciones psicofísicas.

Actualmente cuentan con la
oficina  propia del  ENA, pero
está  previsto que en un futuro
no  lejano cuenten con oficina
de  correos, oficina de informa-

ción,  capilla, oficina de bienes
tar  social, y  diferentes instala
ciones  deportivas, algunas de
estas  instalaciones financiadas
y  gestionadas por los EE.UU.
se  ofrecerán al resto de las na
ciones aliadas.

Alemania
Este  ENA fue el primero en

constituirse, iniciando su activi
dad  el 1 de julio de 1999.

Su  plantilla está compuesta
por  un oficial, dos suboficiales
y  un civil administrativo, con la
misión de apoyar a un contin
gente  total  de 46  personas
(ocho  oficiales, 15 suboficiales
y  23 soldados).

Básicamente  las funciones
que  desarrolla son:
•Asesora  en temas  econó

micos y administrativos, tanto
oficiales  como particulares,

relacionados  con la  legisla
ción,  directivas y órdenes es
peciales vigentes en su país.

•  Organiza diferentes activida
des  de carácter social y  bie
nestar.

•  Se ocupa de la preparación fi
sica  de su personal, apoyán
dose en las instalaciones exis
tentes en el C.C. y las unida
des españolas próximas.

Reino  Unido
La  fecha de constitución de

este ENA fue el 20 de septiem
bre  de 1999 y  su dotación es
dos  militares y  un civil.  Todo
ello  para apoyar a un total de
18 personas.

El  apoyo que prestan a su per
sonal está relacionado con asun
tos  administrativos, asesoramien
to  e información general ante las
diferentes necesidades que pue
dan surgir, tanto al personal britá
nico como a sus familiares.

Italia
Este  ENA ha sido el  último

en  constituirse iniciando su ac
tividad el 10 de enero de 2000.

Cuenta en su plantilla con un
capitán,  dos suboficiales y  un
“carabiniere”,  los cuales pres
tan  su apoyo a 33  personas,
entre  las que están incluidas
las  de este C.G.  OTAN y  las
ocho  destinadas en el  CAOC
de  Torrejón.

Grecia
En  un principio, estaba pen

sada  su  instalación, pero re
cientemente se ha recibido co
municación de que no enviara
personal alguno, siendo asumi
das  sus funciones por personal
de  su Embajada.

Jorge  Aguado Fernández
Teniente Coronel.

Jefe  de la Plana Mayor de
Mando  del ENA.

El personal componente de los elementos nacionales extranjeros ha  ido
llegando poco a poco y se han ido adecuando sus instalaciones a a  vez
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La Guardia Civil
y  la Seguridad

del Cuartel General
  ‘v  

En  aplicación al mandato le
gal  recogido en las Leyes Or
gánicas 2/86  y  17/89  de Fuer
zas  y  Cuerpos de  Seguridad
del  Estado y  de Régimen de
Personal  Militar  Profesional
respectivamente, donde se es
tablece que el  Ministro de De
fensa dispondrá lo concernien
te  a las misiones de carácter
militar  que se encomienden a
la  Guardia Civil, y como conse
cuencia  de la participación de
España en organismos interna
cionales, el Instituto Armado ha
intervenido en  numerosas mi
siones  y operaciones militares
fuera  del  territorio  nacional,
contribuyendo a las labores de
restablecimiento  y  manteni
miento de la paz desarrolladas
por la comunidad internacional.

El  primer antecedente, den
tro  de la OTAN, se sitúa a raíz
de  la misión militar IFOR  para
el  mantenimiento de la paz en
la  antigua Yugoslavia (1.996).
Una  unidad de la Guardia Civil
se  incorporó a una brigada del
Ejército español, para desarro
llar  funciones de Policia Militar
(circulación, seguridad, apoyo y
asuntos legales).

La  gestión de la  seguridad
en  el  Mando Aliado del Sudo
este  corre a cargo de la rama
multinacional  Provost Mars
hal”,  integrada por una impor

tante  participación española.
Debido  a  las misiones enco
mendadas a la misma, el JE

MAD estimó que podían ser lle
vadas  a cabo por la  Guardia
Civil,  trasladando esta necesi

.4,4

El  Insituto Armado ho participado en numerosas misiones en las que España
y  sus ejércitos han inteiven ido en el exterior: Bosnia, Kosovo y otros
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1 1.dad  1 DIrQLneral  de la

Gua  CJvil, qu  asumió el
comp   iso.                              /

Ellq  plicó establecer  las
  áreas d  actyatión en la que se

llevaríá  a cabo la  intervención
de  los guardias civiles, las opor
tunas relaciones de mando e in
tegración en el Mando Aliado,
así  como los pertinentes cauces
de  comunicación con la Direc
ción General de la Guardia Civil.

ESTRUCTURA
Un  total de 50 miembros del

Cuerpo forman parte del com
ponente  nacional que España
aporta al Cuartel General. Este
personal está encuadrado en la
rama  “Provost Marshal”, repar
tido  entre la Sección de Seguri
dad  Física y  la Policía Militar
internacional, cuya Jefatura re
cae  en un comandante de la
Guardia Civil que es el “Provost
Marshal”.  Esta figura  no es
equiparable a puestos con fun
ciones similares dentro de las
distintas  organizaciones de se
guridad,  dado que una de las
misiones  más importantes del
Provost  Marshal” es estable

cer  y mantener el enlace per
manente, así como la coordina
ción  de acciones de seguridad,
con  las fuerzas y  cuerpos de
Seguridad  nacionales e  inter
nacionales, y  con las autorida
des judiciales competentes.

Todos  sus integrantes actú
an  bajo la dependencia funcio
nal  del Mando Aliado Subregio
nal  Sudoeste,  con el  mismo
status  que el resto del perso

nal,  y con dependencia orgáni
ca  del  Director General de  la
Guardia Civil (Cuadro).

MISIONES
La  actuación de los guardias

civiles destinados en este Man
do Aliado se restringe al interior

de  las instalaciones por corres
ponder a los mandos OTAN la
responsabilidad de las medidas
de  seguridad internas; mientras
que  el país anfitrión es respon
sable  de la protección exterior
de  las  instalaciones  aliadas
ubicadas  en  su territorio.  No
obstante,  se  pueden llevar a
cabo  en su exterior las accio
nes  que se acuerden entre las
autoridades  de seguridad na
cional y el Mando OTAN en Es
paña; así como intervenciones
en  as inmediaciones del Cuar
tel  General,  siempre  que  la
amenaza  afecte de forma di
recta  a la seguridad de las ins
talaciones y  con conocimiento
de  las autoridades nacionales,
hasta que éstas se hagan car
go  de la situación.

Todo  ello  implica  que  los
Guardias Civiles deban mante
ner  una estrecha relación con
las  autoridades policiales na
cionales que permita la coordi
nación necesaria de las distin
tas  medidas de seguridad para
conseguir una mayor eficacia.

Las  misiones a  desarrollar
por  los guardias civiles se deri
van de las asignadas a la rama

en  que están encuadrados y
que, genéricamente, se pueden
definir  como: “Asegurar la inte
gridad  de las áreas de seguri
dad  y  de la información clasifi
cada  OTAN”. Hay que cubrir
las cuatro áreas fundamentales
establecidas  por la normativa
de  seguridad  de  la  Alianza
Atlántica en Europa:
a)  Seguridad de las

instalaciones:
•  Control  del  acceso  al

JCSW y a cada una de sus
áreas de seguridad.

•  Control de seguridad de do
cumentación y paquetería.

•  Control de llaves de segu
ridad.

•  Establecimiento, temporal,
de  puestos de vigilancia.

•  Escolta de convoyes militares.
•  Vigilancia y ordenación del
tráfico.

•  Gestión de los puestos de
alarma.

•  Respuesta a los incidentes
de  seguridad.

•  Seguridad y  movilidad vial
en  operaciones y ejercicios.

•  Realización de inspeccio
nes  diarias a  las áreas de
seguridad.;1]

Estructura de la “Provost Nlarshal Branch”;0]

Depu PRO VOST MhRSHAI.

PRO VOST MARSRL Office;1]
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personas:
•  Control  de  las visitas  de

personas ajenas al JCSW.
•  Escolta de personalidades

y  altos mandos militares.
•  Prevención, mantenimiento

y,  en su  caso, restableci
miento de la disciplina y or
den interno del JCSW.

c)  Seguridad de la
documentación:
•  Supervisión de la custodia

de  documentos y la adop
ción progresiva de una polí
tica  de mesas limpias (sin
documentación clasificada).

•  Supervisión de la reproduc
ción  y destrucción de docu
mentación  clasificada, en
caso necesario.

•  Escolta de correo fuera del
JCSW  para  documentos
especialmente sensibles.

d)  Educación y mentalización
del  personal en  materia de
seguridad:
•  Explicaciones y  observa
ciones al personal sobre in
cidentes de seguridad que
tuvieran lugar.

•  Resolución  de  cualquier
duda  o consulta en materia
de  seguridad.

•  Labor mentalizadora con la
mera presencia.

Independientemente  de  lo
reflejado anteriormente, se rea
lizan las siguientes funciones:

•  Instruir  atestados por he
chos  delictivos o acciden
tes  de tráfico.

•  Apoyar y colaborar con las
autoridades judiciales.

•  Detectar y  controlar de ar
mas,  explosivos, drogas u
otros productos peligrosos.

•  Cooperar y apoyar en ma
teria de contrainteligencia y
terrorismo  con la división
de  Inteligencia del JCSW.

•  Controlar que todos los sis
temas y equipos de seguri
dad,  acreditaciones perso
nales y documentación cla
sificada  cumplen  con las
directrices  de  seguridad
OTAN.

•  Participar en  la dirección,
planificación y elaboración
de  las directrices técnicas
en  materia de seguridad,
velando  por  su  cumpli
miento.

•  Planificar, dirigir y controlar
las  investigaciones  que,
por  su  naturaleza, requie
ran  los conocimientos y  el
empleo  de técnicas o  me
dios  especiales.

•  Adquirir, centralizar, anali
zar,  valorar y difundir la in
formación  necesaria para
el  desarrollo  eficaz de la
seguridad.

•  Formación de guardias de
honor  en actos solemnes
militares.

La  existencia de un cuerpo
de  naturaleza militar con fun
ciones  de seguridad, como es
la  Guardia Civil, supone dispo
ner  de un instrumento flexible,
eficaz  y  versátil sobre el  que
articular  la cooperación con el
contingente militar español, en
materia  de seguridad interna
cional,  dentro de las responsa
bilidades  y  misiones que las
FAS  tienen asignadas ante la
OTAN.

Pedro  Pino Valeros
Comandante. Guardia Civil.

b)  Seguridad de las
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En  diciembre de  1997, po
cos  días después de aprobar-
se  la  Nueva  Estructura  de
Mandos  de la OTAN, España
ofrece  las instalaciones de la
Agrupación  de Asistencia Sa
nitaria  (AGASAN) en  Retama
res  (en proceso de disolución
y  posterior cesión de instala
ciones  al  entonces MALZIR)
como sede provisional para el
Cuartel  General  Subregional
Sudoeste.

Se  inician entonces los trá
mites  administrativos ante la
OTAN  para conseguir que su
Comité  de  Infraestructura
apruebe los fondos necesarios
para la rehabilitación de las ins
talaciones, que comienzan con
la  presentación de las Hojas de
Datos del Proyecto y Hojas de
Trabajo de Análisis. Estos do
cumentos, en formato normali
zado, suponen una primera es
timación,  muy general, de los
costes asociados a la creación
del  nuevo JSRC 5W. Incluyen,
por tanto, los de infraestructura
(obra  civil) del Cuartel General
provisional, los del Cuartel Ge
neral  definitivo y las porciones
correspondientes de sistemas
de  mando e información. Estos
documentos presentaban asi
mismo una estimación de cos

tes  de equipamiento y la previ
sión  de inversiones para opera
ción  y  mantenimiento de las
instalaciones.

Los  documentos se presen
taron  en marzo de 1.998 y se
incorporaron al Paquete de Ca
pacidad  CP 3A0027  de AF
SOUTH. El Comité de Infraes
tructura de la OTAN estaba en
condiciones de traducir a térmi
nos monetarios la decisión polí
tica  de la transformación de la
Estructura  de  Mandos en  la
Región Sur de la OTAN.

Las  autoridades nacionales
españolas eran conscientes de
los  plazos de tiempo que podí
an  esperarse antes de la apro
bación  del  CP 3A0027 y,  por
tanto,  de la  disponibilidad de
fondos.  Los trámites burocráti
cos,  ampliados en tiempo por
las  discrepancias entre las na
ciones de la OTAN, hacían im
posible que los trabajos de re-
novación  de  las instalaciones
del  Cuartel General provisional
estuvieran terminados antes de
abril  del 2000, fecha de la ca
pacidad  operativa intermedia
en  la que la plantilla debía es
tar  cubierta al 75%.

Por  ese motivo, en febrero
de  1998, España presentó una
declaración de prefinanciación

por  importe de 300 millones de
pesetas. El concepto implicaba
que  nuestra  nación  invertía
esa cantidad en obras de reno
vación  sin esperar la autoriza
ción  previa del Comité de Infra
estructura  de  la  OTAN.  Con
posterioridad  el  Comité, tras
analizar  el  alcance  de  las
obras  ejecutadas determinaría
la  parte financiable con cargo
al  Programa de Inversiones en
Seguridad de la OTAN (NSIP),
para  contabilizarla en el  haber
de  la  contribución española al
Programa.

El  Núcleo de  Constitución,
en  lo  referente a la  prepara
ción  de las instalaciones para
el  Cuartel General de la OTAN
enfoca  sus actividades hacia
varios  campos. Por una parte,
a  la redistribución de espacios
y  mejora de  instalaciones en
uso  por la AGASAN, incluyen
do  las obras  realizadas para
el  MALZIR Sucesivos proyec
tos  individualizados por edifi
cios  e  instalaciones, redacta
dos  y  contratados por la  Co
mandancia Central de Obras y
financiados  con  cargo  a los
300  millones de pesetas, van
preparando  los espacios ad
ministrativos  y  las instalacio
nes  básicas para la  sucesiva

La Adaptación
‘1d  las Instalaciones

del CG. Temporal
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incorporación  de  la  plantilla
del  Cuartel General (1).

Por  otra parte, era necesario
preparar  las llamadas Estima
ciones  de Costes de Tipo  B.
Este  documento sirve de base
al  Comité de Infraestructura pa
ra  determinar con precisión la
parte  de  obra  civil  que,  por
ajustarse a los requisitos milita
res  mínimos de superficies, ca
lidades,  características y tipo
de  instalación, es elegible para
ser  financiado  con cargo  al
Programa  de  Inversiones de
Seguridad. Este documento se
elaboraría  sobre  la  base de
una  asistencia técnica, finan
ciada por el Programa.

Cuando el Núcleo de Consti
tución se trasladó a Retamares
y  se  hizo cargo del acuartela
miento en junio de 1998, el an

tiguo edificio de Mando estaba
preparado para recibir al Gene
ral  Jefe,  al Segundo Jefe y a
sus  colaboradores más direc
tos.  El edificio de Plana Mayor,
también con mínimas remode
laciones de distribución eléctri

ca  y de redistribución de espa
cios.  podia alojar  a  unas 50
personas. Dos naves ya prepa
radas  para el  MALZIR habían
mejorado  sus condiciones de
habitabilidad y dotaban de des
pachos a unas 35 personas.

En diciembre de  7997, al aproborse  la nueva estructura de mandos de la OTAN, España ofrece las instalaciones donde
se había ubkado la AGASAN en Retamares (Pozuelo) como sede provisional paro el CG. Subregional Sudoeste
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L  nueva valla de seguridad
-etaba:  instalada y erproyecto
de  segwdad perimetral (redac
tado  y  ontratado por la Divi

“  Sión  d  lnte)ncia  del  EME)
ejecución,  Se había habilita
do  unlnuevo acceso y  control
que  ocupaba un barracón des
tinado  a almacén de material
sanitario  reconvertido en edifi
cio  de seguridad y que ganaría
después  un espacio adicional
para  vestuarios para el perso
nal  de  la Guardia Civil, dedu
ciéndolo de la lavandería situa
da  en las  inmediaciones del
edificio principal de seguridad.

La  pavimentación de  este
acceso y otras zonas en la par
te  norte del acuartelamiento es
taba  a punto de finalizar y se
iniciaban las obras de conver
sión  de  la primera planta del
dormitorio  de tropa en despa
chos  para  el  Elemento  Na
cional de Apoyo español y para
la  Oficina de Proyecto

Poco tiempo después, el ofi
cial  alemán y el británico, ya in

corporados al Cuartel General,
manifestaron  la  necesidad de
espacio  para sus elementos
nacionales de Apoyo, que en
contraron  ubicación después
de  una ligera reconfiguración y
potenciar la instalación eléctri
ca  y la climatización en el sóta
no  del  edificio  del  Elemento
Nacional de Apoyo español.

Más  tarde, los primeros ofi
ciales  italianos  y  estadouni
denses  destinados en el Cuar
tel  General definieron sus ne
cesidades y, en la misma ubi
cación,  se  preparó la  infraes
tructura  básica que la OTAN
considera como susceptible de
ser  financiada por el  NSIP. La
remodelación  completa de la
antigua  cocina y comedor de
tropa,  incluyendo su  equipa
miento  e instalaciones auxilia
res  (aseos, almacén y lavade
ro)  terminó a finales  de sep
tiembre.  Poco  después,  se
preparaban  los proyectos de
renovación de dos naves, pre
vistas  una  de  ellas  para  el

MALZIR  como Recreo Educa
tivo  del  Soldado  y  Salón de
Actos  y  la otra como almacén
de  literas,  para  convertirlas
respectivamente en Centro de
Operaciones  (con los despa
chos  requeridos por la Sección
de  Instrucción y  Ejercicios) y
en  sala de equipos CIS, tam
bién con las oficinas del perso
nal  que los atiende.

En  diciembre de  1998,  se
instalaba  un nuevo centro de
transformación  de 630  KVA
con  un grupo electrógeno de
emergencia de 300 KVA.

El  proyecto de distribución
de  energía eléctrica a la zona
norte  del acuartelamiento esta
ba  cofinanciado por el proyecto
de  obra civil y por el de la Fase
1  del CIS.  Incluía fundamen
talmente  la instalación de un
segundo centro de transforma
ción  de 630 KVA. (2), dos ge
neradores  de emergencia de
300  KVA cada uno, la instala
ción  de sistemas de alimenta
ción  ininterrumpida (SAI) para
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los equipos electrónicos e infor
máticos en todos los edificios y
la  renovación completa del ten
dido  eléctrico de la zona norte
del  acuartelamiento.

Simultáneamente se prepa
raba  la documentación necesa
ria  para el Comité de Infraes
tructura de la OTAN.

En  febrero de 1998, se reci
bió  a una representación del
Estado  Mayor  Internacional,
SHAPE y AFSOUTH que pudo
comprobar las características y
tipo  de instalaciones ofrecidas,
el  desarrollo de los trabajos de
mejora  y  el  uso que  pensaba
dárseles  en el  futuro tras  las
obras necesarias.

La  Asistencia Técnica, con
tratada a ISDEFE, sobre la ba
se  de las necesidades operati
vas  y  tomando en considera
ción  las recomendaciones de la
comisión  citada,  comenzó a
preparar  las Estimaciones de
Costes  de Tipo 8  para todo el
conjunto  del Cuartel General.
Se  incluían, por tanto, las obras

ya  realizadas, las que estaban
en  vías de ejecución o ya muy
definidas, y las que se precisa
ban  con  menos urgencia de
acuerdo con las fechas previsi
bles  de incorporación del per
sonal  de  la plantilla, tanto na
cional como extranjero.

En  junio de 1998, terminado
este  documento  y vistos  los
problemas para la aprobación
del  CP 3A0027, España pre
sentó  ante la OTAN una solici
tud  urgente para que se com
prometieran  fondos del  NSIP
para  el  proyecto de obra civil
de  adaptación de las instalacio
nes temporales del Cuartel Ge
neral  del Mando Aliado Subre
gional  Sudoeste- La intención
era  desvincular este proyecto
de  los trámites de aprobación
del  Paquete de Capacidad de
AFSOUTH. La cifra que resul
taba  de las  Estimaciones se
elevaba a 903 MP.

En  octubre  de  1998,  una
nueva visita de representantes
del  IS, AFSOUTH y SHAPE sir-

vió  para analizar el  contenido
de  las  Estimaciones.  Como
consecuencia el Estado Mayor
Internacional preparó su infor
me  para el Comité de Infraes
tructura.  En  él  se  reconocía
que  el proyecto era elegible pa
ra  ser financiado por el NSIP,
la  idoneidad de  las instalacio
nes  matizada en el sentido de
que  requerían  importantes
obras de renovación y una asu
mible  escasez  de  espacios
construidos.  Recomendaba,
asimismo,  que el  proceso de
renovación se hiciera por lici
tación  a nivel nacional exclusi
vamente.  Por último suprimía
de  las  Estimaciones algunos
conceptos por considerar que
superaban los Requisitos Mili
tares  Mínimos y  rebajaba las
prestaciones  o  calidades  de
otras  obras, reduciendo su im
porte a 828 MP.

El  Comité de Infraestructura
aprobó  el  Requerimiento  Ur
gente  en diciembre de  1998,
casi  al  mismo  tiempo  que
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aprobaba eIÇ3Á0027.  Que
daban  por tanto liberados fon
dos  para  el  planeamiento  y
ejecución  del  resto  de  las
obras de adaptéción.

Lasobras  que se ejecutaron
con  cargo a la prefinanciación
española de 300 MP, iniciadas
como  se dijo en diciembre de
1997!  pudieron darse por con
cluidas  en mayo de 1999. La
iniciativa  española de asumir
el  riesgo de ejecutar obras que
pudieran no ser después admi
sibles  por la  OTAN, permitía
contar en esa fecha con cuatro
edificios  de oficinas para unas
80-90  personas, un centro de
transmisiones provisional míni
mo,  un edificio para el  Grupo
de  Apoyo del CG, elementos
nacionales de Apoyo y Oficina
de  Proyecto, edificio de seguri
dad  y seguridad perimetral po
tenciada  con sensores  y  cá
maras  de  TV, un  comedor y
cocina  para aproximadamente
250  personas, cuatro edificios
parcialmente  renovados,  así
como  otras  instalaciones  de
servicios.

La  aprobación  del  Comité
de  Infraestructura de las Esti
maciones  permitió contar con
los  porcentajes  correspon
dientes  de  Gastos de Arqui
tectura  e Ingeniería y Adminis
trativos.  Estas cantidades per
mitieron contratar una asisten
cia  técnica a ISDEFE para re
dactar  el proyecto de remode
lación de las instalaciones aún
pendientes: tres edificaciones,
el  antiguo mesón de tropa, los
talleres  de mantenimiento de
automóviles,  incremento  de
los  espacios de aparcamiento,
campo  de deportes, readapta
ción  de la  instalación para el
suministro  de energía eléctri

ca  a la zona sur del acuartela
miento etc.

El  proyecto, supervisado por
la  Dirección General de Infra
estructura, tuvo en considera
ción,  dentro de lo  posible, las
necesidades  de  los  futuros
usuarios.

Aprobado el proyecto por las
autoridades nacionales, se con-
trató su ejecución al Servicio Mi
litar de Construcciones sobre la
base del Convenio suscrito con
el  Ministerio de Defensa. Este
daba  la flexibilidad requerida y
permitía la rapidez de contrata
ción  necesaria, no sólo para la
iniciación  y  ejecución de  las
obras, sino también para ejecu
tar  la Aplicación Presupuestaria
de  la  contribución española al
NSIP para el año 1999

A  mediados de junio de este
año,  el  Servicio  Militar  de
Construcciones comenzó a en
tregar  edificios  renovados,
convertidos en espacios de ofi
cinas  y,  a mediados de julio,
toda  la plantilla del Cuartel Ge
neral disponía de sus espacios
de  trabajo. El sistema comple
to  de seguridad electrónica y
contraincendios están en fun
cionamiento y las instalaciones
de  apoyo al personal (gimna
sio,  cafeterías, aulas etc.) es
tán  en uso.

La  remodelación y readapta
ción  de la nueva cafetería para
ampliar  la  capacidad  de las
existentes  y  poder atender la
demanda  prevista, la  renova
ción  total del campo de depor
tes  y pista de atletismo, y el as
faltado del patio cierran las ac
tuaciones  para el Cuartel Ge
neral  de la OTAN en sus insta
laciones  temporales,  que se
espera puedan entregarse a fi
nales del año 2000.

A  partir de la entrega, la Or
ganización procederá a ejecu
tar  los trámites para la Inspec
ción  Final Conjunta de Acepta
ción  en la que OTAN compro
bará  que los fondos autoriza
dos por el NSIP para proporcio
nar  unas instalaciones tempo
rales  a  su  Cuartel  General
Conjunto Sudoeste, se gestio
naron adecuadamente.

NOTAS
1.  Parece oportuno  destacar

en  este momento la dedica
ción  demostrada  por  los
componentes de la Agrupa
ción  de Asistencia Sanitaria
y  su Comisión Liquidadora
en  mantener, con un míni
mo  de recursos humanos y
prácticamente  sin recursos
materiales,  unas instalacio
nes  que  la  Unidad  debía
abandonar.  Asimismo,  el
autor  desea resaltar el es
fuerzo  realizado por la Co
mandancia  Central  de
Obras  y  el  apoyo recibido
de  todos  los  organismos
responsables y de  los con
tratistas,  para adaptar con
rapidez  las  instalaciones
existentes a las nuevas exi
gencias.

2.  Conviene  destacar  que  la
normativa OTAN de Infraes
tructura  no contempla la fi
nanciación de los costes im
plícitos  a la transformación
de  la tensión de suministro
de  la compañía en la tensión
de  uso. Los costes de este
centro  de transformación y
del  que se instaló en diciem
bre  de  1998 fueron asumi
dos por España.

José  Moiño Campos
Coronel. Artillería. DEM.
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Arquitectura
de las Instalaciones

Permanentes del
CG Subreqional Sudoeste

dela OTAN
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Cuando se  me propuso ha
cerme  cargo de la gestión de
los  trabajos de arquitectura pa
ra  la construcción de las insta
laciones del CG. Conjunto Su
bregional de la OTAN en Espa
ña  con tan sólo una idea gene
ral  de lo que se pretendía, no
dudé  en apresurarme a con
cluir  los asuntos pendientes,
para, ya dentro de ISDEFE SA,
poder  aportar la máxima dedi
cación a este proyecto de gran
atractivo  profesional, no tanto
por  la  importancia  política  y
económica  de  la OTAN, sino
por  la complejidad del proble
ma arquitectónico planteado.

Como probablemente se ha
brá mencionado previamente en
esta  monografía, la necesidad
de  implantación de un mando
subregional de la OTAN en terri
torio español, surge de la defini
ción  de la nueva estructura de
mando. Y de la actual situación
geopolítica  mundial, surge un
nuevo concepto para las nuevas
infraestructuras: PHQ,  Peace
Headquarter”, Cuartel General
para tiempo de paz.

La  primera  cuestión  que
abordó  la Oficina de Conjunta
de  Coordinación del Proyecto,
con gran acierto, fue establecer
el  significado  de este  nuevo
concepto- La palabra paz con
tiene  una carga importante de
información sobre las caracte
rísticas que esta nueva instala
ción  debería poseer, y que bá
sicamente  se establecen  en
una  disminución de las exigen
cias  de  medidas defensivas,
junto  con su correspondiente
coste.  En estas instalaciones
quedarán suprimidas las nece
sidades de protección y super
vivencia  ante ataques nuclea
res, químicos o biológicos.

Este requisito evidente y ex
traordinariamente  simple de
exponer, encierra sin embargo
interpretaciones de más largo
alcance  si  se plantea junto a
otras  consideraciones de tipo
operativo,  sobre los cambios
registrados  en  las  misiones
militares de la Alianza y en los
cometidos  que  las  unidades
bajo  su mando han de desem
peñar, y que surgen de las últi

mas  experiencias  por todos
conocidas.

El  asunto es que si a una ins
talación para un cuartel general
compuesta básicamente de es
pacios  administrativos,  se  le
despoja de las medidas extraor
dinarias de protección, se con
vierte en una edificación de ca
rácter terciario similar a las civi
les,  cuyas analogías en cuanto
a  organización, desarrollo del
trabajo y condiciones de seguri
dad  con instituciones empresa
riales como entidades bancarias
o  agencias de prensa, que ade
más de controlar una red exten
sa  deben conservar y gestionar
una  gran cantidad de informa
ción, no son casuales.

Dada  la preexistencia de in
fraestructuras suficientes, aun
que  posiblemente obsoletas,
en  España hace tiempo que no
se  aborda la  construcción de
nueva planta de una instalación
para mandos regionales de es
tas  características. Las últimas
similares  que podemos recor
dar  son las del edificio del Alto
Estado  Mayor (1953) y  la am-
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Definida la nuevo
esIrucIura de Mando
OTAN, surge la definkMn
y  concepto paro los nuevas

1  infraestructuras: PHQ

pliación del  Ministerio de Mari
na  (1970), ejemplos ambas del
uso  de  las  tecnologías  más
avanzadas  del  momento  y
ejemplos  históricos  de buen
hacer arquitectónico.

Además de las funciones tí
picas  de un Estado Mayor, un

cuartel  general  conjunto  de
OTAN posee ciertas particulari
dades que radican en su carác
ter  multinacional y en un relati
vo  aislamiento.

La  primera característica im
plica dotar a estas instalaciones
de  infraestructuras especiales,

tanto  para cubrir las necesida
des  surgidas del estatus espe
cial  del personal extranjero, co
mo  de la necesidad esencial de
fomentar  las relaciones profe
sionales  y humanas entre los
miembros del equipo. Y ésta no
es  únicamente una necesidad
protocolaria,  sino  realmente
operativa.  La segunda implica
dotar  a estas instalaciones de
un elevado grado de autonomía
funcional y operativa.

Las  instalaciones del Cuartel
General Conjunto contienen tres
usos básicos: Operativo específi
co,  servicio de apoyo y servicios
dotacionales, que se traducen en
tres tipos de instalaciones:

Instalaciones operativas, con
las  funciones características de
un estado mayor conjunto y que
estarán  compuestas por espa
cios  administrativos, salas de
reuniones, centros de operacio
nes  y equipamiento de comuni
caciones y proceso de datos.

Instalaciones de apoyo, en
las que se incluyen dos catego
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rías:  las precisas para aportar
el  apoyo operativo (transporte,
logística  e  intendencia) y  las
necesarias  para el  manteni
miento de las instalaciones de
la  base (conservación, repara
ción y mantenimiento).

Instalaciones  dotacionales
entre las que se incluyen prác
ticamente todos os subgrupos
(deportivas, recreativas, comer
ciales, culturales).

Aunque  los primeros estu
dios  del  programa de necesi
dades,  con el  planteamiento
de  crear un edificio singular,
representativo  del  poder tec
nológico de las naciones aIja
das y digno de la organización
que  aloja, y para reducir al mí
nimo  los costes de construc
ción  y mantenimiento, la reso
lución del problema arquitectó
nico  se enfocó hacia la crea
ción  de  una  gran estructura
contenedora  de los distintos
usos.  El  posterior  desarrollo
del  programa, con mejores da
tos  sobre la forma de gestión,
condiciones  de seguridad  y
uso,  obligó a segregar las es
tructuras  en distintos elemen
tos  funcionales, resultando un
recinto  en el que  se erigirán
varias estructuras.

La  ordenación de la edifica
ción y el desarrollo de las insta
laciones han sido considerados
de  manera conjunta al estar di
rectamente  relacionados  los
usos  y la  implantación de los
edificios.

El  diseño de la instalación se
ha  basado en tres directrices
básicas:
•  Usos, actividades y requisitos
de  espacio determinados pa
ra  este tipo de instalaciones
por OTAN.

•  Seguridad ante intrusión, ata
que terrorista y pérdida o subs
tracción de la información.

•  Confortabilidad de las instala
ciones  como requisito básico
para obtener el máximo rendi
miento en el trabajo y las ópti
mas  condiciones de seguri
dad  e higiene.
La  ordenación de la parcela

ha  pretendido conjugar las tres
premisas  anteriores y evitar la
dispersión  de las actividades;
para  ello,  sin que  haya sido
preciso  crear barreras fisicas,
se  ha distribuido el espacio en
tres  zonas de uso:
•  Zona de actividades operati

vas:  Consta de tres edificios
que  alojarán respectivamente
los  espacios administrativos y
operativos especiales del Es
tado  Mayor Conjunto, los ser
vicios  de apoyo y las unida
des  nacionales de apoyo al
personal (elementos naciona
les de Apoyo)

•  Zona de actividades sociales:
Consta  de  los servicios  de
cafetería  y  comedor para el
personal, así como de espa
cios  especiales para recep
ciones oficiales, un club inter
nacional que centralizará las
actividades sociales entre los
miembros del  Cuartel Gene
ral,  y  un pequeño centro co
mercial  con establecimientos
libres  de  impuestos y otros
útiles  para facilitar la acomo
dación del personal, sobre to
do  del extranjero.

•  Zona de actividades deporti
vas:  Con un amplio abanico
de  ofertas deportivas, consi
deradas  no  sólo  desde  un
punto  de vista recreativo sino
como  requisito militar impres
cindible para el mantenimiento
del  estado físico del personal.
Desde el principio, los crite

rios  de seguridad han sido de
terminantes, pero, dentro del es
píritu  del concepto de “peace
HQ”,  se han observado con el

objetivo de evitar medidas psi
cológicamente opresivas y evi
tar  redundancias en los contro
les  que, entre otras, cosas pro
vocan innecesarias pérdidas de
tiempo. En la ordenación de la
parcela, e integrada en un con
cepto general de seguridad, la
circulación rodada y peatonal en
el  interior ha sido cuidadosa
mente estudiada para evitar ubi
caciones casuales del personal
en  las áreas más sensibles, lo
que simplificará la gestión de los
sistemas y el control del recinto.

Los  espacios con nivel  de
clasificación  de seguridad se
han  agrupado en un solo ele
mento  constructivo con el con
siguiente  ahorro y sobre todo
mejora de la eficacia de los sis
temas  de seguridad tanto  de
los  elementos electrónicos co
mo  humanos.

Otro  condicionante adicional
en  el proyecto ha sido la topo
grafía del solar, ondulado en la
dirección  norte-sur y  con un
sensible declive en la dirección
este-oeste.  Lejos de plantear
un  problema insoluble, la topo
grafía  singular de esta parcela
ha  sido utilizada en beneficio
de  las estructuras constructivas
tanto  desde el punto de vista
de  la  seguridad,  mediante
apantallamientos  y ocultacio
nes, como desde la empatia de
la  solución  constructiva,  ha
biéndose  obtenido, en mi opi
nión,  recorridos de gran atracti
vo  paisajístico.

En  el diseño del edificio prin
cipal, el que aloja el estado ma
yor  conjunto, se han considera
do  no sólo las circunstancias
funcionales comunes del traba
jo  diario, sino además las que
pudieran surgir en periodos de
maniobras o crisis, para preten
der evitar que la propia adapta
ción  de las instalaciones a las
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circunstancias imprevistas fue
se  objeto de adiestramiento. El
diseño  propuesto permitirá su
fácil  y relativamente rápida rea
daptación  a tas circunstancias
del  momento, mediante la re-
configuración de  los espacios
interiores, sin que sea necesa
ria  la construcción de estructu
ras  adicionales.

Este carácter de flexibilidad y
versatilidad del espacio interior
se  obtiene mediante una distri
bución  racional de la  planta y
con  la utilización de sistemas
constructivos modulares, sólidos
y  de alta durabilidad, que sin ser
excepcionales en el mercado, sí
son de precio elevado.

El  diseño del edificio ha con
siderado como premisa funda
mental  su funcionalidad como
cuartel general conjunto y como
sede representativa de la orga
nización en España. La imagen
de  los edificios se  basa en el
uso y disposición lógica y racio
nal  de los materiales y sistemas
constructivos,  y en el  uso de
tecnologías  suficientemente
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probadas, sin concesiones a la
innovación pero actuales.

En  mi opinión, las instalacio
nes  propuestas constan de edi
ficios  sobrios sin ser simples,
funcionales sin ser maquinicis
tas,  confortables, integrados en
su  entorno, pensados para el
hombre y sin concesiones a la
tendencia, la moda o el lujo. Se
ha  ofrecido  sin embargo, un
producto  de alta calidad, con
elementos constructivos y mate
riales elegidos conscientemente
bajo aspectos de funcionamien
to,  versatilidad, durabilidad, faci
lidad  y  economía de manteni
miento, y empatía de uso.

En  la actualidad, el proyecto
está en fase de supervisión por
la  OTAN, habiéndose autorizado
recientemente fondos para las
obras de urbanización de la par-
cela. Se ha relegado, sin embar
go,  una decisión sobre los edifi
cios, sobre los que la Alianza ha
planteado dos inconvenientes:
Por  una  parte, el alto  precio
comparativo con otras instala
ciones de análogas caracteris

ticas;  y, por otra, la imagen de
los  edificios que parece distinta
a  la acostumbrada en la Alianza.

Cabe señalar que la analogía
entre las instalaciones a las que
se  refiere la  comparación de
costes  concluye en la asigna
ción de funciones para las mfra
estructuras, derivada de la nue
va  estructura de Mando, y  co
mienza  a diferir desde la pro
puesta de España. para la elec
ción  de la localización del nue
vo  Cuartel General. La elección
de  una ciudad como Madrid,
perfectamente  comunicada y
dotada de todos los servicios, y
de  forma particular la elección
del  emplazamiento en Retama
res,  en las proximidades de la
Ciudad de la Imagen, un área
de  alto precio del suelo y con
perspectivas de un fuerte desa
rrollo  económico, dota, de he
cho  a, este Cuartel General de
una operatividad excepcional.

Se  ha de decir que en la pro
puesta  presentada no existe
una  relación directa  entre  la
imagen de los edificios y su pre
cio,  por lo que la reducción de
presupuesto se deberá obtener
mediante la reducción selectiva
de  las calidades y el rediseño de
ciertos sistemas constructivos.

La  imagen resultante de  la
propuesta no es una caracterís
tica añadida de la que se pueda
prescindir, sin prescindir de ca
racterísticas técnicas y funcio
nales.  Una modificación en la
imagen de los edificios significa,
de  hecho, un replanteamiento
conceptual de los mismos.

En  todo caso las discrepan
cias  son exclusivamente técni
cas  y  presumiblemente  muy
sencillas de resolver en un cor
to  plazo.

José  Luis Pascual
Arquitecto.
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stablecimiento de los
mas de Comunicación

de la OTAN
...  ...  ...  ................  .  .....  .  .

A  principios de 1998, cuando
surgió la necesidad de abordar
la  implantación del sistema CIS
para  el  CG OTAN en Madrid,
en  su ubicación provisional, los
principales  problemas que se
plantearon fueron:
a)  Ausencia de criterios OTAN

normalizados para la implan
tación  de sistemas CIS en
CG,s  de tercer  nivel, pues
sólo  se  disponía de un bo
rrador con criterios, de tacto,
no  aprobados por el  Mando
Supremo Aliado  de las po
tencias en Europa (SHAPE).

b)  Escaso margen de tiempo
(un  mes y medio) para apor
tar  una solución mediante las
correspondientes  “Project
Data  Sheets” (PDS,s), que
pudieran llegar a tiempo de
ser  integradas en el Paquete
de  Capacidad CP3AOO27,
ya  en marcha desde hacia
tiempo,  para los CG,s de la
Región Sur de OTAN.
El  hecho de no tener crite

rios  aprobados, llevó a la solu
ción  de requerir de OTAN fon
dos  para  un  hipotético  CG
compuesto  de diversidad  de
medios, como se explicará más
adelante. También existia el te
mor de que se rechazara la pe
tición,  quizás demasiado opti
mista, de algunos medios, por
no  ser los mismos considera
dos  como requisitos militares

mínimos  (MMR) por parte del
Secretariado  Internacional de
la  OTAN (15) en Bruselas. Sir
va  como ejemplo de esto últi
mo,  la  pretensión  inicial,  no
aprobada finalmente, de dotar
al  CG OTAN de un sistema de
radio  UHF/VHF para vehículos
de  altos mandos o autoridades,
con  cobertura desde Pozuelo
de  Alarcón a Barajas, mediante
varias antenas situadas en edi
ficios del área de Madrid, al ob
jeto  de poder establecer comu
nicaciones  directas entre los
vehículos  y  el CG OTAN, sin
necesidad de utilizar medios de
la  red comercial.

Sin embargo, otros aspectos
solicitados y especificados co
mo  el sistema local de telefonía
digital sin hilos, DECT -en lugar
del  hasta entonces usual siste
ma  de buscapersonas median
te  beepers”- si  fueron  final
mente aprobados, no sin antes
tener  lugar difíciles discusiones
técnicas, donde se defendió la
idea de utilizar los medios más
avanzados y los nuevos desa
rrollos  tecnológicos en  un CG
diseñado para el siglo XXI.

El  tiempo nos ha demostrado
lo  acertado de aquella solicitud,
cuando vemos que, tras ser es
te  CG el primero de la OTAN en
disponer de sistema DECT, la
Organización ha pasado a con
siderar dicho sistema como un

nuevo  requisito militar mínimo
para cualquier CG que se dise
ñe,  incluyendo la  provisión de
este  servicio para el 10% de la
plantilla de paz (RE: “Peace Es
tablishment”), contemplada pa
ra  ese tipo de unidad.

El  diseño del sistema CIS pa
ra  el CG provisional contempla
dos áreas bien diferenciadas:
a)  Comunicaciones  con  los

sub-sistemas (externas e in
ternas), y

b)  Sistemas de información, al
rededor de una red de área
local (LAN), con clasificación
‘NATO  SECRET”  para  el
100% del RE y una LAN sin
clasificar,  para acceso a In
ternet desde un reducido nú
mero de puestos o locutorios.
El  sistema de comunicacio

nes  del CG. OTAN en Pozuelo
de  Alarcón incluye una disposi
ción  clásica para un estableci
miento de estas características.

La  conectividad externa se
basó,  según los presupuestos
que  se barajaron, en la provi
sión  de unos mínimos consis
tentes en:
•  Una conectividad hacia CG,s

de  niveles superiores y adya
centes, por medios militares,
para lo que se instaló un radio
enlace de “microondas me of
sight”  (LOS), con Prado del
Rey, con objeto de conectar el
CG. OTAN con el sistema con-



junto  de telecomunicaciones
militares (SCTM), en la banda
militar y con 16 flujos de dos
Mbitls de capacidad cada uno.

•  Una conectividad por medios
civiles, para lo que se dotó de
una  conexión por fibra óptica
con el sistema civil de Telefó
nica (PTT).
Posteriormente, en nuevas fa

ses por desarrollar, se aumenta
rá  probablemente esta conectivi
dad  militar, de acuerdo con las
necesidades que se determinen.

La  conectividad interna dise
ñada,  contempla la provisión
de  una central del tipo de red
digital  de servicios integrados
(ISDN o RDSI), con un 75% de
usuarios digitales y un 25% de
usuarios  analógicos, además
de  los teléfonos DECT, comen
tados anteriormente, y enlaces
hacia  la redes IVSN (“lntegra
ted  voice secure network” de la
OTAN), SCTM y PTT.

La  conexión  hacia  IVSN
(red  analógica) se ha implan
tado  de forma que, cuando en
los  próximos meses se sustitu
ya  esta red por la nueva red
digital  NCN (“NATO core net
work”), con características RD
SI,  la  central  del  CG.  de
OTAN de  Pozuelo de Alarcón
no  necesitará ser  modificada
ni  actualizada,  estando  ya

desde  su origen preparada pa
ra  el futuro.

Por  otro lado, y al objeto de
optimizar  el uso del ancho de
banda disponible ya sea a través
de  medios PU  como por medios
militares, el CG. de OTAN de Po
zuelo de Alarcón dispone de un
equipo gestor de ancho de ban
da,  del mismo tipo que el de uso
extendido en redes OTAN.
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Un  sistema de VTO (video  a ser implantado en los próxi
tele-conferencia),  para enlace  mos meses, de  acuerdo con
entre  cuarteles  OTAN adya-  la filosofía OTAN para este ti
centes  y de nivel superior, va  po de  sistemas,  consistente

en  la utilización de dos circui
tos  a  64  Kbit/s,  a través  de
os  correspondientes equipos
de  cifrado.



En  lo que respecta a las re
des  de área local establecidas,
se  implantó una LAN con nivel
NATO  secret”  para el  100%
del  PE, con un esqueleto prin
cipal de fibra óptica, y una  NA
TO  unclass LAN”, con acceso
independiente a  Internet para
el  10% deI PE, habiendo en es
te  caso fibra  óptica desde el
elemento principal de distribu
ción  (MDF) hasta los edificios y
en  el interior de éstos hasta el
usuario con cobre.

Los  sistemas de información
implementados hasta el presen
te,  siguen los criterios de arqui
tectura técnica y estandarización
previstos por OTAN para su pro
yecto “Allied Command Europe
Automated Command and Con
trol  Information System” (ACE
ACCIS). Este proyecto pretende
integrar en un gran sistema de
mando y control el conjunto de
todos  los sistemas de informa
ción de los mandos dependien
tes  de ACE, siendo el sucesor
del  actual sistema CRONOS,
básicamente un correo electróni
co  con clasificación de seguri
dad hasta ‘NATO secret”.

De  hecho, el Cuartel General
OTAN de Madrid será el primero
en  el que se implantará este sis
tema  ACE ACCIS, desde la pu
blicación de los planes de implan
tación y arquitectura técnica del
mismo, siendo el más moderno
de la zona europea de la Alianza
y  modelo de su efectividad.

El  sistema de información
proporcionará  a sus usuarios
no  sólo las capacidades bási
cas  de ofimática, correo elec
trónico seguro y acceso a ser
vicio  de ficheros en red, habi
tuales de los sistemas de la red
CRONOS; sino otras específi
cas  de áreas funcionales como
los  sistemas de mando y  con
trol  marítimo (MCCIS), opera
ciones aéreas (ICC), inteligen

cia  (PAIS / BICC, LOCE), y lo
gística (ADAMS, ACROSS).

Adicionalmente,  el sistema
AIFS  permite ya,  desde hace
pocas fechas, integrar en la mis
ma  LAN de CRONOS el acceso
a  la mensajería oficial TARE,
llevando a la mesa del personal
operativo todas las capacidades
necesarias para el proceso y el
intercambio de mensajería.

Tanto  el  acceso  a  la  red
CRONOS como la intercomuni
cación de las áreas funcionales
con  las homólogas de  otros
cuarteles  generales, utiliza la
red  denominada NIDTS como
soporte de comunicaciones, ba
sándose en la tecnología de en
caminamiento mediante el pro
tocolo TCP/IP, lo que constituye
una  red militar segura. En el fu
turo,  esta red NIDTS, potencia
da  y modernizada, constituirá la
columna vertebral de comunica
ciones de datos para la integra
ción de ACE ACCIS.

La  seguridad de estos siste
mas informáticos contempla no
sólo  la  protección contra virus,
sino  también la aplicación de
herramientas  avanzadas para
el  análisis de vulnerabilidades,
la  detección de intrusiones y la
autoprotección de la red local
frente  a los  posibles riesgos
procedentes de los usuarios re
motos del sistema.

Los  proyectos de implanta
ción  se  desarrollaron  funda
mentalmente mediante el pro
cedimiento OTAN de contrata
ción  “National competitive bid
ding”  (NCB), abiertos, por tan
to,  a la competencia entre un
reducido número de empresas
nacionales, siendo cada uno de
ellos adjudicado finalmente, co
mo  es obligatorio en OTAN, a
aquella  empresa que presentó
la  mejor oferta económica entre
aquellas que cumplían los re
quisitos técnicos especificados.

Algunas  partes  de dichos
proyectos  se  adquirieron  de
forma  centralizada a través de
la  agencia OTAN NC3A o por
el  procedimiento de ‘Basic or
dering  agreement”  (BOA)  o
compra centralizada por catálo
go,  todos ellos consistentes en
optimizar los costes por tratar-
se  de adquisición centralizada,
sin  menoscabo de las caracte
rísticas técnicas solicitadas.

Para  el  proyecto CIS y  de
obra  civil del CG. permanente
se  utilizarán los procedimientos
NCB, “International competitive
bidding” (ICB) o concurso inter
nacional para los países OTAN
y  BOA respectivamente.

El  reto que se  presenta, a
medio plazo, para las instalacio
nes  CIS en el Cuartel General
Sudoeste provisional, consiste
en  la preparación de la transi
ción  del mismo a su ubicación
permanente o definitiva, en el
horizonte  del año 2006. Para
ello  la transición que se está di
señando  debe cumplir,  entre
otros, los siguientes principios:
1.  Máxima reutilización de los

medios existentes en el CG.
actual.

2.  Mantenimiento en todo mo
mento  de  la  operatividad
del  CG.

3.  Que no influya sobre otras
redes, usuarios o medios ex
ternos a este CG.
Para  conseguirlo, dentro de

un  corto periodo de tiempo y al
minimo  coste posible, se  re
querirá  una gran colaboración
entre  todas las partes implica
das tanto en áreas técnicas co
mo operativas.

Gonzalo Rubio Arias-Paz
Teniente Coronel. Transmisiones.

Oficina Conjunta de
Coordinación del Proyecto,
C.G. OTAN de Pozuelo de

Alarcón, Madrid.
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Ho  más que nunca, el  co
nocimiento es poder Aquél que
tenga  más información podrá
tener  más conocimiento y  con
siguientemente más poder.

INTRODUCCIÓN
Durante el final del siglo XX,

de  la mano de los continuos y
sorprendentes  avances en el
campo tecnológico, la llamada
revolución  de la  información
parece  no alcanzar nunca su
punto  máximo. Casi de un día
para otro se producen cambios
fundamentales  en la elabora
ción  y el uso de la información
que  permiten dar a conocer lo
que  está sucediendo en cual
quier rincón del mundo! casi de
manera  instantánea. En otras
palabras, la oferta de informa
ción crece imparablemente.

Pero  no ha sido la tecnolo
gía  el único factor desencade
nante.  También los cambios
sociales, en lo que se refiere a
la  actitud de la sociedad ante la
información, han tenido mucho
que  ver en dicha revolución. El
público, ante la creciente oferta
de  información, cada vez siente
mayor  interés o curiosidad por
tener  más noticias sobre cual
quier  hecho que tenga lugar en
el  mundo, y  cada vez “consu
me” más información.

LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y LAS

OPERACIONES MILITARES
Como  ha quedado dicho en

la  introducción, en la actualidad

la  capacidad de difundir infor
mación  se  acerca  cada vez
más a la posibilidad de difundir
en  directo  y en  tiempo  real
cualquier operación militar. Hoy
en  día existen medios de emi
sión  vía satélite portátiles, lige
ros,  rápidos, altamente efica
ces  y no muy caros (un simple
teléfono  móvil puede ser sufi
ciente)  con los que poder en
viar  crónicas o imágenes. De
hecho, cabe dentro de lo posi
ble,  y ya  son numerosos los
ejemplos, que se vea en el te
levisor  de cualquier casa algo
que  acaba de suceder en pri
mera línea, antes de que se re
ciba  el correspondiente informe
en  el puesto de mando o cuar
tel  general inmediato de la uni
dad  protagonista. En las gue
rras,  conflictos y crisis de todo
el  mundo, en los últimos años,
los  reporteros, corriendo con
sus  cámaras al lado de los sol
dados,  se han convertido en
ineludibles protagonistas de las
operaciones militares.

La  Información Pública (ya
con  mayúsculas como término
normalizado OTAN), en efecto,
se  ha convertido en un compo
nente  más, imprescindible  e
ineludible, de cualquier opera
ción  militar. Richard Nixon, en
su  libro No more Vietnams des
tacaba  la importancia de ese
nuevo factor de cualquier ope
ración  militar,  llegando  a  la
conclusión de que las últimas
guerras, en una velada alusión
a  la de Vietnam, se habían per

formación Pública
e,.  •  •  e  e   e  t.  8  •  •  ,  e  a  ç  e  n  ç  -  -I  l  •  •  •  
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dido  antes frente a la opinión
pública que en el campo de ba
talla  y decía textualmente: “Los
dirigentes americanos no pue
den  hacer la guerra sin el apo
yo firme de la opinión pública, y

el  pueblo americano sólo apo
yará la guerra si está convenci
do  de que  se  hace  por una
causa  justa”-  Más aun, como
comenta Felipe Maraña Marcos
en  su prólogo al libro La guerra
de  las mentiras, sobre la guerra
del  Golfo, de Alejandro Pizarro
so:  “Por tener mucha más in
fluencia  la opinión pública so
bre  los dirigentes en las demo
cracias  que en las dictaduras,
las  democracias siempre esta
rán en desventaja a no ser que
tengan a la opinión pública a su
favor”. Parece, por lo tanto, ob
vio  que cualquier operación mi
litar  que dé la espalda a la opi
nión pública, estará abocada al
fracaso.  Y ese hecho, como
matiza  Nixon en el libro antes
mencionado! será doblemente
cierto cuando la guerra, crisis o
conflicto  tenga lugar lejos de
casa; es decir, cuando los fami
liares  de los soldados, la opi
nión  pública en definitiva, vean
a  través de sus televisores a
esos  soldados desplegados en
un  lejano  y,  muchas  veces,
desconocido país y se pregun
ten:  ¿Pero qué  interés pode
mos tener nosotros allí?

LA  INFORMACIÓN
PÚBLICA EN LA OTAN
En su glosario general de tér

minos, el documento AAP-6, la
OTAN define el término Informa
ción  Pública como: ‘Información
que  se difunde o publica con el
objetivo primordial de mantener
totalmente  informada a la opi
nión  pública, ganando con ello
su  comprensión y apoyo”.

Como  ha quedado anterior
mente  expresado, la  Informa
ción  Pública  no es  sino  uno
más  de los factores que cual
quier  comandante de la Alianza

debe tener en cuenta a la hora
de  desarrollar el planeamiento
de  las operaciones, en el nivel
que  a ese comandante le  co
rresponda, ya sea estratégico,
operacional o táctico, para ha
cer  llegar a la opinión pública, a
través de los medios de comu
nicación,  la información más
completa,  exacta y  oportuna
que  sea posible acerca de las
actividades de la Alianza.

Para ello, la OTAN ha desa
rrollado  una doctrina de Infor
mación Pública aplicable a todo
el  espectro de las operaciones
militares, desde la situación de
paz hasta la de guerra y conflic
to,  pasando por la de crisis. En
la  Estructura Militar Integrada de
Mando de la Alianza, la Informa
ción Pública es una responsabi
lidad  del Mando; es decir, los
respectivos comandantes de los
correspondientes cuarteles ge
nerales  y formaciones  de la
OTAN deben garantizar que el
planeamiento de la Información
Pública discurre en paralelo con
el  de las operaciones, de forma
que se sigan los siguientes prin
cipios fundamentales:
•  Proporcionar a los medios de

comunicación  pública, la in
formación oportuna y exacta
de  forma que tanto la opinión
pública  como los gobiernos
de  las naciones de la Alianza
comprendan  las actividades
de  la misma.

•  Contestar a cualquier solicitud
de  información de la manera
más  oportuna  posible, pero
respetando las siguientes li
neas maestras de actuación:
1. Limitar la información pro

porcionada  al  ámbito de
responsabilidad  de cada
cuartel general o formación
respectivos.
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2.  Evitar proporcionar infor
mación  de carácter estric
tamente  nacional,  remi
tiendo  a quienes la solici
ten  al  órgano de informa-

-  citn  pública  correspon
diente al Ministerio de De
fensa  de la nación afecta
da  (incluso aunque el  ofi
cial  de Información Pública
(P10) sea de la nacionali
dad en cuestión).

3. Ante cuestiones puramen
te  políticas, remitir sin más
comentarios,  a  quienes
planteen  dichas cuestio
nes a la Oficina de Prensa
e  Información de la OTAN
(‘NATO Office of Informa
tion  and Press”, NATIP en
Bruselas).

4.  Proporcionar siempre la in
formación solicitada, salvo
en  aquellos casos en que
por  razones de clasifica
ción  de  seguridad, de la
política informativa adopta
da  por el comandante o de
restricciones  nacionales,
no  pueda hacerse.

5.  Evitar  cualquier  tipo de
censura o  de propaganda
en  la información propor
cionada. Mantener la neu
tralidad.

6.  Ser imparciales frente a los
medios  de comunicación
pública, no favoreciendo a
ninguno frente a otro.

Estos  principios de la  Infor
mación  Pública  de  la  OTAN
derivan  del  hecho de  que la
Alianza  es  una organización
basada en instituciones demo
cráticas  y que debe por tanto
su  existencia, en última instan
cia,  a la comprensión y  apoyo
de  los ciudadanos de  las na
ciones  que la forman y a  las
que  sirve.

n
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Siendo,  como ha  quedado
dicho,  la  Información Pública
una  responsabilidad no delega
ble  de cada comandante, co
rresponde a éste en cada caso
determinar  qué  información
puede  difundirse libremente,
así  como establecer las priori
dades para llevar a cabo dicha
difusión;  siendo, eso si, siem
pre  fiel a los principios funda
mentales antes enunciados. En
este  sentido,  existen  en  la
OTAN tres niveles o categorías
de  política informativa que un
comandante puede adoptar:

POLÍTICA PASIVA: Supone
que no se hará ningún esfuerzo
para  atraer  el  interés  de los
medios de comunicación públi
ca  ni de la opinión pública en si
misma. No obstante, se deberá
estar siempre en disposición de
atender  cualquier solicitud de
información  que pueda surgir
desde  cualquiera de aquellos
medios, o bien de difundir la in
formación  que sea necesaria
en  prevención de posibles es
peculaciones.

POLÍTICA  SEMI-ACTIVA:
Supone la difusión de informa
ción,  pero sin tratar de promo
ver  activamente el  interés de
los medios.

POLÍTICA  ACTIVA:  Es
aquella  en que se llevan cabo
todas las acciones posibles pa
ra  atraer y estimular el interés,
tanto  de los medios de comuni
cación pública como de la opi
nión pública en generaL

Una  política pasiva será la
que  se aplique para la mayoría
de  las actividades rutinarias de
los  cuarteles generales y las
formaciones. La política semi
activa  será la que se aplique a
aquellas actividades en las que
potencialmente pudieran estar

interesados los medios de co
municación pública, o que pu
dieran  provocar preguntas por
parte  de la opinión pública. Al
gunos ejemplos de estas activi
dades  pueden ser relevos de
formaciones  multinacionales,
relevos de comandantes, movi
mientos inusuales de unidades,
etc.  Finalmente, una política
activa  será la que se aplique a
aquellas actividades previstas y
programadas, tales como ejer
cicios,  ante los que se quiera
provocar una reacción activa y
positiva  de los medios de co
municación pública, con el ob
jetivo  esencial de promover el
conocimiento de la Alianza por
parte  de la opinión  pública y
obtener así su respaldo.

LA INFORMACIÓN
PÚBLICA EN LA NUEVA
ESTRUCTURA MILITAR
Dentro  de la  nueva de Es

tructurá  Militar de Mando de la
OTAN,  se contempla la exis
tencia  de oficinas de Informa
ción  Pública en todos los cuar
teles  generales de los tres ni
veles:  estratégico, operacional
y  táctico, hasta los de entidad
división. Dichas oficinas deberí
an  estar organizadas para, al
menos,  estar en condiciones
de  llevar a cabo funciones tan
to  de planeamiento de Informa
ción  Pública, como de apoyo
en  todo lo relativo a medios de
comunicación pública y análisis
de  noticias.

La  estructura de cualquiera
de  esas oficinas, en la medida
de  lo posible y salvando las di
ferencias derivadas del nivel en
el  que se encuentre el cuartel
general  al  que pertenezca la
oficina en cuestión, debe seguir
un  esquema de organización
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semejante al de un EM tradicio
nal  con las siguientes cuatro
áreas de trabajo diferenciadas:
•  Administración y Logística.
•Análisis  y  Resúmenes  de

Prensa.
•  Planes y Política Informativa
(operaciones en curso y futuras).

•  Operaciones Externas (relacio
nes con los medios de comuni
cación pública y contactos con
la  opinión pública tales como
conferencias, visitas, etc).
No obstante, y por lo que se

refiere al Mando Aliado en Eu

ropa,  la  posibilidad de poder
satisfacer  los requerimientos
de  esta organización en mate
ria  de personal es algo que só
lo  pueden permitirse hasta los
cuarteles generales regionales,
quedando  de momento fuera
del  alcance de los subregiona
les.  Las oficinas de Información
Pública  de éstos cuentan con
unas plantillas que, además de
increíblemente dispares entre
si  para pertenecer a cuarteles
generales del mismo nivel y ti
po  (cuarteles generales conjun

tos  subregionales), son bastan
te  ajustadas, con un máximo
de  siete personas en las más
numerosas (menos de los diez
con que cuenta, por ejemplo, la
oficina  correspondiente  del
ARRC)  y  un mínimo de  dos
personas (un oficial y un subo
ficial)  en las más exiguas como
es  el caso del Cuartel General
Conjunto Sudoeste en Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

Javier  Alejandre Martínez
Comandante. Ingenieros. DEM.

—  1’

En la nueva estructura militar de Mando de OTAN, se contemplo la existencia de oficinas de información Pública en
todos los Cuarteles Generales de las tres niveles: estratégica, aperacianal y táctico
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Mirando al Futuro:
El Reto

•  •  •  •  •  t  •  •  •  •  •  •  U  3  •  •  •  •   Ç  •  :  •  •  •4)  J  Ç  %  

En  la presentación me refe
ría  al presente y al pasado re
ciente de este CG. Aquí quisie
ra  esbozar levemente nuestro
futuro  y cuáles son los retos a
los que nos enfrentamos en es
te  momento.

Tras  un año de preparación
del  CG, y  una vez dispuesta la
herramienta de Mando, hay que
prepararla para mandar una or
ganización compleja. Y es com

pleja por la multiplicidad de mi
siones  a ejecutar, el  entorno
distinto  de  una  nueva OTAN
con  nuevas estructuras y rela
ciones, la variedad de origen de
sus  componentes, y  las dificul
tades  de  arrancar un  CG de
nuevo cuño. Para ello hace fal
ta  integrar los tres componen
tes  de una organización com
pleja:  cultura, estructura, y per
sonalidad; establecer una visión

y  los objetivos correspondien
tes,  y  un espíritu de cuerpo,
que junto con la visión consoli
dan  la cultura del CG; definir la
estructura, la organización del
CG,  potenciar la comunicación
interna e implantar un buen sis
tema  de tecnología de la infor
mación, o si se quiere un buen
sistema CIS; preparar adecua
damente el elemento humano
para trabajar en esa estructura
y  servir aquellos objetivos.

Para fijar  los objetivos a al
canzar  hay que precisar nues
tra  visión sobre el CG. en el fu
turo. Y básicamente, sus princi
pales  misiones oscilan entre el
nivel  operacional, con respon
sabilidades de carácter conjun
to,  y el táctico de carácter com
ponente terrestre. Por lo tanto,
el  primer reto es precisar las
misiones  y funciones de este
CG.  Ya comenté la dificultad de
acometer  la larga lista de mi
siones, tareas y responsabilida
des  identificadas en los térmi
nos  de referencia de este CG.,
con  las  limitaciones  de  una
plantilla de mínimos. En conse
cuencia,  hace falta concretar
con  más claridad las misiones,
priorizarlas  y  diseñar un plan
para  la incorporación de los re
fuerzos,  los  “augmentees”,
siempre necesarios para poder
acometer aquéllas.

Desarrollar una cultura en un
CG  de  nuevo cuño,  lleva  su
tiempo.  La cultura siempre va
bastante detrás del cambio. La
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OTAN ha modificado su estruc
tura  de mando y está cambian
do  la de fuerzas, pero le cuesta
trabajo  adoptar una nueva cul
tura basada en la multinaciona
lidad y en una perspectiva más
conjunta. Conseguir un espíritu
de  cuerpo es quizás lo más di
fícil,  y un reto a más largo pla
zo.  Es sencillo cuando todos
visten el mismo uniforme y sir
ven  a la  misma bandera. Es
mucho  más difícil cuando hay
uniformes de once paises dis
tintos, con personal de los tres
ejércitos, además de personal
civil. El clima y la cultura tienen
mucho que ver con el espíritu y
el  estilo del personal que com
pone  el CG. Pero hablaremos
de  las personas más tarde.

Si  la  visión y el espíritu de
cuerpo son el a/rna del CG, su
cuerpo  es la  estructura. Hay
que  articular y organizar el CG
para mandar una organización
compleja  en tiempos de cam
bio,  que tiene que ser capaz de
acometer  múltiples misiones.
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Un  CG es, ante todo, un órga
no  de  Mando, y  sean cuales
fueren  sus misiones, debe al
canzar  una organización inter
na  que  le  permita  producir
aquello para lo que está prepa
rado: decisiones. Y estas deci
siones  en el  momento actual,
en  cualquier tipo de organiza
ción  y mucho más en una cuya
finalidad es  la defensa, deben
ser  capaces de enfrentarse a
cuatro  variables principales: la
incertidumbre,  la complejidad,
el  cambio  y  el  tiempo.  Aquí
puede aplicarse toda la teoría y
práctica  de  la organización.
normas  internas de funciona
miento,  reuniones, relaciones
jerárquicas  y funcionales, tra
bajo  en red, sistemas de man
do  y control. Y al tratarse de un
CG  del siglo XXI, nuevo, para
una  nueva OTAN en un nuevo
escenario estratégico, hay que
procurar que esa organización
interna  refleje  las ideas más
avanzadas al respecto. Porque

además es una ocasión excep
cional  y una obligación diseñar
una  especie  de  CG piloto.
Puede parecer pretencioso, pe
ro  al  partir de cero, al carecer
de  inercias anteriores, conside
ro  que estamos en condiciones
de  intentarlo y, de hecho, ya se
han  producido interesantes ini
ciativas en este sentido.

El  funcionamiento del JOC y
la  articulación del “battle staif
son  los objetivos últimos de la
organización  .  Si  antes decía
que  producir decisiones era el
objetivo  principal de esta em

presa,  y como el fin  último de
estas  decisiones debería ser
de  carácter operativo, el motor
de  estas decisiones es el cita
do  battle staif.  La organiza
ción,  además, ha de ser capaz
de  atender además a las otras
misiones esenciales en tiempo
de  paz como la expansión de la
estabilidad hacia el Este de Eu
ropa y con los paises ribereños
del  Mediterráneo.

La  comunicación interna es
la  clave de una organización
que  debe producir decisiones
ya  que éstas se alimentan de
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1

un  adecuado tratamiento de la

información.  Esta comunica
ción  interna es mucho más que
la  difusión de información, y en

‘particul.ar  hay que diseñar cui
dadosamente las relaciones y
las  inerdependencias de una
organización pensada para tra
bajar siempre a base de refuer
zos  ad hoc, los “augmenteeC.
De  ahí la importancia de la co
hesión del núc/eo duro que da
rá  consistencia a todo el  con
junto.  Por lo tanto hay que con
seguir  que cada  uno de sus
miembros  se  sienta capaz de
aportar  sus ideas y  de expre
sarlas,  Vivimos en la sociedad
de  la información, con la posibi
lidad  de acceso muy amplio a
múltiples  fuentes,  pero  para
que  estas nuevas capacidades
den  fruto y no nos ensordezca
su  ruido, hay que procesarla
adecuadamente. Para ello es
preciso,  por un lado, fomentar
al  máximo la disciplina indivi
dual  y la responsabilidad de ca
da  uno; y, por otro, fijar objeti
vos  claros y visibles que orien
ten  permanentemente a aqué
llos.  Y siempre habrá que lu
char  contra el factor tiempo. De
lo  contrario, la información lle
gará tarde o será innecesaria.

La  buena comunicación se
complementa con un adecuado
soporte  de tecnología de la in
formación  o,  si  se  quiere, un
buen sistema CIS. La evolución
técnica en este campo obliga a
una  puesta al día permanente,
a  recurrir habitualmente a  me
dios  del  mercado y  a contar
con  técnicos adecuados para
su  diseño y mantenimiento. Pe
ro,  sobre todo, obliga al  usua
rio,  que no es el técnico, a defi
nir  sus necesidades para que
aquél las satisfaga. Es, proba
blemente, una de las claves del
buen funcionamiento de un CG

y  requiere una atención perma
nente  por parte del Mando. La
red  de área local ,  la  aparición
del  ‘e-mail”, la video-conferen
cia,...  son nuevas realidades
que  hay que saber adaptar, ex
plotar  adecuadamente, y  con
las  que hay que evolucionar.
La  capacidad  de diseñar  un
buen sistema es tan importante
como  la calidad de la informa
ción  que con él se trate, porque
de  nuevo hacemos frente  al
tiempo y a la complejidad.

Hay  que hacer constar, den
tro  de este aspecto de la orga
nización, que este CG no se re
laciona sólo con los otros man
dos OTAN, pues aunque no tie
ne  en  principio  asignada  un
área  de operaciones, ni fuer
zas,  se le pide una experiencia
subregional  que hace preciso

establecer  relaciones con las
fuerzas  y estructuras naciona
les  de su entorno.

Y,  ante todo, hay que aten
der  a las personas. Esa organi
zación está servida por perso
nas a las que hay que formar e
instruir,  de ahí la importancia
de  un buen programa de ejer
cicios.  Creo que el que está en
marcha es adecuado, pero so
bre  él  pesan algunas incerti
dumbres, en especial cuál será
nuestro papel en el refuerzo de
las  operaciones en Bosnia y en
Kosovo.  Por tanto, trataremos
de  conseguir una especie de
plan  maestro que permita pro
gramar nuestro futuro inmedia
to.  En el  marco nacional, hoy
por  hoy, excepto circunstancias
imprevistas,  hay cierto campo
para  la previsión. En OTAN no
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es  tan fácil, porque a la necesi
dad  de integrar los planes de
adiestramiento, el posible em
pleo en operaciones, como CG
o  individualmente, hay que unir
el  permanente relevo del per
sonal del CG, con sus secuelas
de  periodos de formación, para
alcanzar  un  adecuado  nivel
conjunto y multinacional.

La  multinacionalidad es un
reto permanente. Es una de las
características fundamentales
de  la nueva estructura de man
dos.  En este CG convivimos
miembros de once paises dife
rentes,  de  los tres  ejércitos,
más  civiles españoles, civiles
funcionarios OTAN y  guardias
civiles. Y es importante integrar
las  variadas capacidades aquí
presentes. Y la clave para con
seguirlo  es un entendimiento

común que conduce a la unidad
de  acción. Esta variedad plan
tea  algunos problemas; por ello,
el  esfuerzo hay que volcarlo en
identificar lo que nos une, pro
curando comprender lo que nos
separa. De ahí la necesidad de
desarrollar  al máximo la con
fianza  mutua. Tal como señaló
el  general Eisenhower y recoge
la  Doctrina Conjunta Aliada: “La
confianza  multinacional es lo
único  que  hace funcionar  un
Mando aliado. Depende de las
relaciones, el respeto, el cono
cimiento de los compañeros y
de  la paciencia”. Por tanto hay
que  conseguir una  identidad
común,  una cultura y unos va
lores  comunes dentro, por su
puesto, de la asunción por cada
uno  de nosotros de los valores
del  preámbulo del Tratado del
Atlántico Norte, de la cultura oc
cidental,  del “ethos” militar co
mún  a todos nosotros y del de
nuestros civiles.

El  espíritu  conjunto o más
bien  la  percepción  del  nivel
operacional, superando el tácti
co,  la conjuntez, es otra de las
principales  características de
este  CG. Vivimos en una cultu
ra  de lo conjunto, emergente, y
este CG debe y puede desarro
llar  esta cultura. Por tanto hay
que  desarrollar  ente  nuestro
personal  un  estilo  nuevo,
dadas  las  ambigüedades  y
complejidades de este marco.
Y  esta cultura multinacional y
conjunta  es todavía una asig
natura  pendiente para todos,
tanto a nivel de OTAN como de
las naciones. Pero es el futuro.

Finalmente hay que desarro
llar  el  programa “Moral  and
Welfare”,  para atender a las
necesidades de familias situa
das fuera de sus países de ori
gen.  Se ha hecho bastante pe
ro  queda mucho por hacer. En

particular,  la  falta  de fondos
apropiados,  ya que deben fi
nanciarse  estas  actividades
con  fondos generados por el
propio  CG, es una seria limita
ción.  Esta fórmula  es  dificil
pues en este CG no hay fondos
previos, no hay instalaciones al
respecto  y  la  masa crítica de
personal que puede generarlos
es  pequeña. Pero es un reto a
afrontar, dado que además in
cide directamente en la moral y
el  espíritu de cuerpo. La venta
ja  de  Retamares  es  la  gran
oferta  cultural, en colegios, y
residencial del área de Madrid
que  permite paliar los inconve
nientes anteriores.

Si  el lector ha tenido pacien
cia,  habrá ido viendo cómo se
perfilan los retos inmediatos del
Cuartel General Conjunto Sudo
este:  concretar las misiones, re
forzar las señas de identidad del
Cuartel General, articular una or
ganización adecuada que pueda
servir de piloto, crear una buena
comunicación interna apoyada
por  la tecnología del momento,
instruir  y adiestrar al personal,
potenciar su multinacionalidad y
su  espíritu conjunto, consolidar
el  espíritu de cuerpo.

Hacer,  en suma, un nuevo
CG,  para una nueva OTAN para
un  nuevo siglo. Y como son de
masiadas cosas para alcanzar
las al mismo tiempo, primero ha
brá que conseguir una buena efi
cacia  operativa, luego optimizar
la  organización con un proceso
permanente de actualización y,
siempre, seguir intentando el es
piritu  de cuerpo, que depende
fundamentalmente de las cuali
dades de los hombres y mujeres
que servimos en este CG.

Juan  Narro Romero
Teniente General Jefe

Mando Conjunto del Sudoeste.

127



PR ESE N TAT 10 N
Juan  Narro Romero

The  creation of Ihis HO has involved a challenge thai
has  required the niodernization of facilities,  solving the
problems posed by daily uve and security, joining the cu
rrent  NATO training program, studying the rnissions and
giving  the  HO its own personality. The result is  a joint
command  with  great  capabilities for  the conduction of
operations and also a good school of rnultinationality and
NATO  procedures,  where professionals from  different
countries leam to know each other and to work together,
JHOSW  is brief]y a melting pot of multinationality.

NATO  ANDITSNEW  STRUCTURE
Marcelino  González Fernández

This  article is  a quick  look at the  life and  history of
NATO since jis creation in 1949 untill today, making spe
ojal  emphasis in the period of  changes thai  took place
during  last years. The article inserts comments about the
new  strategy of the Alliance, makes the description of its
new  command structure, names the areas of responsibi
uy,  and funishes with an analysis of the position of Spain
in  that structure.

THE  SOUTH WEST OF
ALIJED  COMMAND  EUROPE
Ángel  Guineas Cabezas de Herrera

The  “NATO for the XXI century” will have to  confront
mulüfaced  and multidirectional risks, rnuch less defined
ihan  before. Anide  5 operations are not foreseen before
a  10/15 years horizon. The mosi probable operations will
be ihe  Peace Suppori Operations (PSO)

NATO Command Structure has been simplified to just
three  levels: Strategic.  regional and sub-regional. This
JHO 5W belongs to ihe last one, and due to jis geograp
hical  situation its planning activities should pay aitention
to  sorne particularities (Canary  lslands, Spanish-Poriu
guese  borden, Sirait of Gibraltar as as a link between the
Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean)

This  JHO will, added to  its regular planning missions,
support  alI the initiatives taken to strengthen the Medite
rranean Dialogue, be ready to lake over the command of
sorne  current  PSO; establish links for  crisis  response
planning and training with national forces in iis close pro
xirnuty,  keep a special  relationship  with  SOUTHLANT,
plus  any other mision ordered by CINCSOUTH.

JURIDICAL  SYSTEM
Ángel  Serrano Barberán

This  anide  contains a brief sumrnary of the JHQ 5W
and  jis rnilitary and civil personnel legal regime. It is also

4  made, as a previous step, a short review of the relevant
—  International Agreements, with special reference to  tho

se  concerning Spain. In connection with the said Agree
ments,  it  is highlighted the irnportance of  having a olear
understanding of what the expression  International He
adquarters’  means frorn a juridical point of view.

THE  CREATION Of  TI-lE
SOUTHWEST  HEADQUARTERS.
THE  CONSTITUTIONNUCLEUS26

Juan  A. Martínez-Esparza Valiente
Although  the New Comniand Structure was approved

•      by the North Atlantic Council in December 1997. it was
.Z.    not activated until  lst  September 1999. Between these

dates,  a  Nucleus for  the constitution of  the new NATO
Headquarters  in  Spain took over  -on  behalf  of  NATO,
but  with host nation resources- the complex task of orga
nizing,  prepaning. designing and irnplementing the inte
rim  instailation of the ternporary facilities and the project
for  the permanent HOs, including manpower, civil works,
communication and information systems, secunity and fi-
nances,  as well  as intemal organization. operation and
maintenance of JHQ 5W.

PEACETIME  ESTABLISHMENT
15    OF JI-IQ SOUTH WEST                 30

Carlos Martínez-Vara cJe Rey Novales
The  new mission of  NATO in  the Shouthrn Region

(SR)  lead to the creation of a two new HQs, JHQ Madrid
and  JHO Larissa. Therefore, the Sr was made up of four
third  level HOs: lzrnir, Lanissa, Verona and Madrid. Joint
Headquarters  Southwest  (JHQ  SW) in  Madrid  is  the
smallest  of the headquarters with a  total of  323 authori
sed  posts.  The posts  include  Army,  Navy,  Air  Force,
Guardia  Civil and civilian personnel from eleven different
countries.  Jointness is one of the requirements found in
the  assigned missions to this HO. Out of the eleven na
tions  represented in  the Peace Establishment, four  na
tions  Spain (almost  the  haif),  United States,  Italy  and
Germany cover ihe 80% of the slots.

INTELIJGENCEANDSECURITY33

Salvador  Delgado Moreno
Activities  related with lntelligence and Secunity, within

the  Alliance, have significantly changed for over the last
years.  Those changes have rnainly occurred al the sarne
time  that the brand new JHQ SW was  born. In  spite of
the  difficulties thai  circurnstance has implied, it has also
allowed  to  build-up a Siructure of  Intelligence and Secu
ruy  completely new. Because of  that, it  fits  much better
into  the current  real  situation,  as well  as lo  do  it  in a

SUMMARY
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shorter  penad of time than in other HO, s in which, since
having  been born in the Oid  Cornrnand Mihtary Stnuctu
re,  a comprehensive reorganisation has been required to
be  conducted.

Tl-IINKING  AI3OIJT CJTF CONC[PT
Juan Esteban Verastegui

The  articie tries  to  show JHO’s identity probierns in
relation  with their ernpioyment in the frarnework of CJTF
concept,  as weli  as a  short expianation about the con
cept  itself. Sorne ideas about modular augmentation are
exposed,  which consequently should lead to a deep PE
review  in ah Joint Cornmand HO.

JOINT  OPERATIONS

Juan Carlos Medina Fernández
in  the article “JOINT OPERATIONS”, sorne operatio

nal  missions tasked to the Cornrnander JHQ Southwest
(SW)  are thonoughiy anahyzed throghout: cornmand and
control  (C2W) attnibutions derived from his  position as a
thind  ievel in the current NATO Coninnand structune, are
hkewise considered but under a joint operation and corn
rnand  viewpoint. Eventualiy, Cornniander JHQ SW-led
Land,  Air,  and  Maritirne pecuhanities are borne in rnind
and  refiected on three stand alone articles.

LAND  OPERATIONS                  49
Juan Carlos Medina Fernández

When  dealing with  Land operations, sorne problems
are  posed, arnongst othens, those  steniming fronn the
JHQ  5W Command. Onganization, and Peace estabhish
ment  staif;  sorne possible solutions to  these topics are
brought forward in the end.

MARITIME  PERSPECTIVE 52

Guillermo  Cassinello Espinosa
On  the Maritime penspective, the both current rela

tionships  between the southern region Maritime Compo
net  Cornrnanden and the JHQ 5W Cornmander and  in a
lesser  scope, that with  the penrnanent southern region
naval  Force Reaction Comrnander, are reflected;  last,
but  not  least,  sorne C2W and manning considerations
are  brought forward to this Arrny general rnagazine.

AIR  OPERATIONS 56
Joaquín Díaz Martínez

As  far  as Am openations are  concerned, on the one
hand,  Cornniand and Control (C2W) nelationsships bet
ween  JHQ  SW Cornmander ande  the southern region
Air  Cornponet Comrnander are brought to the reades at
tention;  on the other hand, the Bi-SC NATINADS ongani
zation  5 cornrnented too.

MIIJTARYCOOPERATIONINJHQSW
José Juan Valencia González-Anleo

The  intention of  this article is  to  provide a  summary
vision  on the NATO Joint Command South West  func
tions  within the Mihtany Cooperation fieid, for which the
Comrnand  has a  Military Cooperation Branch. For that

purpose,  on the basis of the frarnewonk of the NATO dia
logue  and coopenation institutions, the anide  ref]ects the
activities  of  the  branch within the work  prograrnrnes of
those  institutions.

38  CIMIC 68
José Ignacio Camacho Alonso

CIMIC  developrnent has been the result of  the new
Alhiance rnissions. and by now it  is a  necessity fon any
kind  of operation, specially for a non-Anticle 5 once.

Cornrnanders have overall nesponsibihty over any CI
MIC  activity. These activities have to  be in clase coondi
nation with the rest of the staif functions.

Even  cunrently there are not CIMIC activities in JHQ
44    SOUTHWEST, this HOs will  need to increase those ca-

—    pabilities to meet future cornmitnients.

M(JLTINATIONAL.  LOGISTICS 73
Manuel  Gorjón  Recio

Nowadays,  Iogistics  rneans multinationality  and co
hlective responsibihty in Iogistic support. Alhiance and na
tions  now have robust doctrine to underpin multinational
logistics.  The support rnethods that have been develo
ped  have been extensively used in both Balkan opera
tions  with unquahfied success. Nations are ernbnancing
the  concept of multinationahity at diferrerent speeds, but
aH  recognise the potential value-added operational be
nel9ts to be gained frorn adopting this approach.

NATO  ECONOMIC  RESO(JRC[S 78
José Manuel Veiga Bahamonde

The  article provides a cornprehensive view on  NATO
economic  resources, which are cornnnon-funded by the
rnember nations. It surnrnarises the decisión rnaking pro
cess  in this area. Special attentián is paid to the Mihitary
Budget,  which funds  the  Cornrnand Structure Mihtary
Headquarters,  wit a view on the sequential phases, na
rnely  prepanation, review, appnoval, execution and audit.

INEORMATION  SYSTEMS 83
Antonio  González García

The  Information Systerns repnesent one of the  rnost
essentiat  tools fon decisión support and C2 punposes. In
this  article, an explanation on the NATO conceptual fra
mework  related to those systems is  pnovided, to  include
a  specific  reference to  the  ACE ACCIS”  model  (con
cept,  system anchitectune and implernentation plan) they
are  based on.  Finahly, the article presents the process
that  has been  carnied out  for  their  irnplernentation  in
JSRCSW,  alongside  a shont overview  ofthe  currently
existing  systerns and thein füture developnients.

HEALTH SIJPPORT 89

61     Francisco Javier Alíaro Malos
—      Provide viable support to  rnaintain  and necoven the

health  of  the fighting force  for NATO membens has al
ways  been a medical goal of the Alliance. To accornplish
this  goal, it  is necessary to  have a complete and effecti
ve  medical treatrnend and evacuation systern in  place
duning any operation. The evolving natune of NATO rnul
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tinational  force planning increasingly dernands that rein
forcement  planning  will  require  innovative thinking  as
well  as a coordinated effort by NATO and sending nation
medical  planners. Recent  lessons of  IFOR and  KFOR
highlight  the requirement to  multinational logistical sup
pon  planning.

THE  H[ADQUARTERS
SLJPPORT  GROUP                        93
Pedro Martín-Palomino Merino

Missions of the 1-10 SG are summanised in this article
as  well as its organisation  Functions of its several Bran
ches  are shown  in detail  and their  “every  day”  opera
tions  are outlined. At last, the article deals with the rela
tionship  and support received fron  The Host Nation and
the  future location of the permanent I-leadquarters.

NATIONAISUPPORTELEMENTS

lorge  Aguado Fernández
The  National Support Element includes the personnel

in  charge of the adrninistrative, economical and services
assistance  to  alI  the personnel; its operation, composi
tion  and missions are exclusive responsibility of the Na
tion  installing them.

The  Spanish National Support Element. as the NSE
of  the Host Nation, rnust give punctual assistance to the
JHO  SW, to some of its memmbers and even to the Na
tional  Support Elements of other countries.

The  personnel  composing the foreign National Ele
ments  have arrived gradually, as the adecuation of their
installations was reached.

THE  GUARDIA  CIVIL
AN  THE  JHQ  5W SECURITY

Pedro Pino Valeros                                                                                                                                 —
The  Guardia Civil is clearly a part of the Security Fon

ces,  but it has a very peculiar way to function due to  its
niilitary  nature and organisation.  It  is  an  extraordinary
and  multipurpose tool  able to  get fully integrated within
the  JHO 5W  in order lo  provide with effective and app
ropriate  response to face any kind of potential risk con
cerning  Secunity. Ad the  same time, a  new and closer
framework  between the Armed Force and the Guardia
Civil  is bonn.

IHE  ADAPTATION  OF
TEMPORARY  HQ  FACILITIES

José Moiño Campos
ln  december  1997, shortly  after  the aproval  of  the

New  NATO Command Structure, Spain offerred the pre
mises  of a Medical Regiment, as the temporary facilities
for  the Joint  Cornmand Southwest.  The process of the
renovation  works  may be divided into two phases  the
first.  assumed by the Host Nation under the conditions of
a  prefinancing statement for  an arnount of  300  million
Spanish  pesetas, developed as a  number of  individual
projects  to cope with the presure of providing office spa
ce  and facilities for  newcomers. This  phase ended on
rnay  1.999.

The  second phase is presented as a single project to
be  completed by the end of the year 2.000.

The  total amount authonized by the NATO lnftastruc
tune Committee for the temporary facilities is 828 million
spanish  pesetas.

ARCHITECTURE  Of
JHQSWPERMANENTFACILITIES109

José Luis Pascual
From  the present geopolitics  world  situation, a  new

concept  arises for the new facilities. PHO, Peace Head
q u arte r.

A  tertiary nature building similar to the civilian ones.
The  essential necessity for  promoting the human and

professional relationship between aH members of the es
tablishment  5 not onty a formal necessity but also a re
ally  operative.

97       Building image is  based in the logic and rational use
and  arrangement of  materials and constructive systems
and  in the use of enough tested and checked technolo
gies.

The  project is  going on  screening phase by NATO,
recently funds for site works has been authorized.

NATO  CIS IMPLEMENTATION
INJHQSW                              114
Gonzalo Rubio Arias -Paz

The  Author  analyses the CIS implementation in  the
Joint  Headquarters Southwest (JHQ SW), outlining the
vicissitudes  during the early  days,  in order to  integrate
the  NATO  HO  project  mb the  Capability  Package
3A0027,  and the current situation together with the basic
ideas  for  the transition towards a permanent JHQ  8W,

101     foreseen fon the year 2006.

PUI3LIC INFORMATION                  118
Javier Alejandre Matínez

Public  Information has become a significant planning
factor  for  any military operation. Furthermore, in NATO
the  significance of  Public Information is a  consequence
from  the fact  the Alliance is  an organization based on
democratic  institutions, and then its existence depends
on  the understanding and support  of  the nations’  citi
zens  which it serves.

CHALLENGES TO
104    SOUTH WEST COMMAND123

Juan Narro Romero
Southwest Command faces considerable challenges

bacause of its recent creation and the complexity im
plied  by the range of  missions to  accomplish, the  new
international  environment and the multinational charac
ten of its personnel. These challenges are bniefly: the
need  to define the missions, to organize the structure of
the  HO taking advantage of new technologies, to  train
the  human component and study their needs, and provi
de  its own personality to  this HO within the new culture
of  jointness and multmnationality that is emerging in a re
newed  NATO.
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AAIP:  Plan de Implantación del ACE ACCIS
ACCIS:  Sistema Automatizado de Mando, Control e

Información
ACROSS: Sistema Informatizado de Optimización de

Recursos del ACE
ADAMS:  Sistema de Despliegue y Movimiento del ACE
AFCENT: Fuerzas Atiadas de Europa Central
AIFS:  Sistema de Flujo de Información Aliado
AIS:  Sistema de Información Automatizado
AOD:  Directiva de Operaciones Aéreas
ATO: Orden de Misión Aérea
BICES:  Sistema de Obtención y Explotación de

Información del Campo de Batalla
BUOFIN: Presupuesto y Finanzas
CAOC:  Centro de Operaciones Aéreas Combinadas
CCIS:  Sistema de Información para Mando y Control
CGCSO: Cuartel General Conjunto Sudoeste
CG  JCSW: Cuartel General Conjunto Sudoeste
CINC:  Comandante Jefe
CIS:  Sistema de Información y Comunicación
COMAIR: Comandante Jefe del Mando Componente Aéreo
COMAIRSOUTI-4: Comandante Jefe del Mando

Componente Aéreo Sur
COMJC: Comandante Jefe de Mando Conjunto
COMJCSOUTHWEST: Comandante Jefe del Mando

Conjunto Sudoeste
COMNAVSOUTH/CNS: Comandante Jefe del Mando

Componente Naval Sur
COMSTRIKFORSOUTHICSF: Comandante Jefe de la

Fuerza de Ataque Sur
COP: Plan de Contingencia
CWV: Visita de Trabajo de Comandantes
DCOM: Segundo Comandante Jefe
DECT: Telefonía Digital sin Hilos
DOS: Director de Estado Mayor
ECC: Centro de Coordinación de Ingenieros
ENA: Elemento Nacional de Apoyó
EPP: Proceso de Planeamiento de Ejercicios
FASS: Subistemas de Área Funcional
HNSCC: Centro de Coordinación de Apoyo de Nación

Anfitriona
HQ  SPG/HQ SPT GRP: Grupo de Apoyo del Cuartel

General
ICC:  Capacidad Interina para CAOC
IOC:  Capacidad Operativa Intermedia
IPP:  Programa de Asociación Individual
IS:  Secretariado Internacional de OTAN
15: Sistema de Información
IVSN:  Red Integrada de Fonia Segura
JCC:  Mando Conjunto Centro
JCS:  Mando Conjunto Sur
JCSW: Mando Conjunto Sudoeste
JCSE:  Mando Conjunto Sudeste
JHQ:  Cuartel General Conjunto
JHQ  5W: Cuartel General Conjunto Sudoeste
JLCC:  Centro Conjunto de Coordinación Logística
JOA:  Área Conjunta de Operaciones
JPCO:  Oficina Conjunta de Coordinación del Proyecto
JTCC:  Centro Conjunto de Coordinación de Transporte
LAN:  Red de Área Local

LCC:  Mando Componente Terrestre
LN:  Nación Líder
WC:  Vía de Comunicación
LOCE: Centros Enlazados en Europa de Inteligencia

Operacional
MAPEX: Ejercicio Sobre Plano
MCCIS: Sistema de Información, Mando y Control Marítimo
MCG: Grupo de Cooperación del Mediterráneo
MDMP: Programa Militar del Diálogo del Mediterráneo
MDWP: Programa de Trabajo del Diálogo del Mediterráneo
MEDCC: Centro de Coordinación Médico
MILU:  Unidad Integrada Logistica Multinacional
MJLC:  Centro Conjunto Logístico Multinacional
NACC: Consejo de Cooperación del Atlántico Norte
NAFS:  Sistema Financiero Automatizado de la OTAN
NATIP: Oficina de Prensa e Información de la OTAN
NAVSOUTH: Mando Componente Naval Sur
NC3A:  Agencia NATO C3 (Consulta, Mando y Control)
NCN: Red Principal OTAN
NIDTS: Sistema Integrado de Transmisión de Datos

de  la OTAN
NSE: Elemento Nacional de Apoyo
NSIP: Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN
OTC: Oficial al Mando Táctico
PARP: Proceso de Revisión y Planeamiento
POS: Pliego de Prescripciones
PE:  Plantilla de Paz
PfP:  Asociación para la Paz
PHQ: Cuartel General para Tiempo de Paz
P10: Oficina de Información Pública
P50:  Operación de Apoyo a la Paz
PWP: Programa de Trabajo de la Asociación
RAC:  Comandante Regional Aéreo
RACA: Autoridad Regional de Control del Espacio Aéreo
RADC: Comandante Regional de Defensa Aérea
RCNORTH/RCN: Mando Regional Norte
RCSOUTH/RCS: Mando Regional Sur
RSN:  Nación Especializada
SAO: Comandante Supremo Aliado
SOCCE: Elemento de Mando y Control de Operaciones

Especiales
SOUTHLANT: Mando Aliado del Atlántico Sur
SRB: Junta Superior de Recursos
SRCC: Conferencia de Cooperación de la Región Sur
SR WADAI: Área de Interés de Defensa Aérea del

Sudoeste
STANAVFORLANT: Fuerza Naval Permanente del

Atlántico
STRIKEFLTANT: Mando de las Fuerzas Navales de

Ataque y Apoyo del Atlántico
SUBACLANT: Mando de la Fuerza de Submarinos del

Atlántico
TACO: Oficial de Contratación Aliado del Teatro
TASMO: Apoyo Aéreo Táctico a Operaciones Navales
TCP/IP: Prototipo de Sistema de Inteligencia de ACE
TEEP: Programa Ampliado de Formación y Adiestramiento
TPA:  Área de Seguimiento de Trazas
WAN:  Red de Área Extensa
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