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A NUESTROS LECTORES

Centennrlo de nnestro Potrona.

En estos momentos se encuentra ya en marcha el proyecto del programa de actos para celebrar el Centenario

de la promulgación del Patronazgo de la Inmaculada Concepción, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1892. Para

ello, se ha formado una Comisión presidida por el Excmo. Sr. General 2." Jefe de la Inspección de Infantería, dentro

de la cual se han creado las Subcomisiones de:

Actos Religiosos

Actos Militares

Actos Culturales

Actos Sociales

cuyos componentes han comenzado a elaborar los diferentes proyectos de actos.

No cabe duda de que la celebracióo de este Centenario adquirirá su máximo esplendor si se desarrolla dentro

de un ambiente en el que todos los que servimos en las filas de la Infantería seamos conscientes de la importancia de

este acontecimiento, y en el que, de una u otra forma, podamos participar para conseguir darle el máximo esplendor.

El MEMORIAL DE INFANTERJA está obligado a hacer todo lo posible para conseguir ese ambiente, y,

para ello, procurará ofrecer información sobre este tema a todos sus lectores.

Debemos tener en cuenta que no solo se trata de organizar unos actos de carácter general, sino que todas las

Unidades del Armo deben participar en la celebración de los festejos particulares de cada una.

Nos corresponde a todos aportar las ideas y desarrollar aquellos trabajos que permitan conseguir rodear los

actos de la solemnidad que merecen.



El MEMORIAL DE INFANTERlA -que ya publicó dos artículos sobre nuestra Patrona, en los números 7 y

17- piensa dedicar un número monográfico alterna de la Inmaculada. Para conseguirlo, necesitamos que nuestros

lectores participen con trabajos de tipo literario -investigaci6n hist6rica, ensayo, poesía, etc.-, que pucden ser

recogidos en un solo número en vísperas de la celebraci6n del Centenario. Si la respuesta de quienes nos leen es la

que esperamos, esto será factible.

Por otra parte, seremos receptivos a las ideas que recibamos, tanto sobre la celebraci60 del Ceatenario como

sobre la aportaci6n a eUa de nuestra revista.

EL CONSEJO DE REDACCION
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La Academia de Infantería ha editado, conjuntamente con la Excma, Diputación de Toledo, la obra

LA ACADEMIA DE INFANTERIA DE TOLEDO

de la que es autor el TCo!. D. José Luis Isabel Sánchez, estructurada en los siguientes capítulos:

Capítulo 1.- La enseñanza militar en el Arma de Infantería.

Capítulo 2.- El Colegía de Infantería (1850-1869).

Capítulo 3.- Las Academias de Distrito (1871-1874).

Capítulo 4.- La Academia de Infantería. Primera Epoca (1874-1883).

Capítulo 5.- La Academia Genera! Militar. Primera Epoca (1883-1893).

Capítulo 6.- La Academia de Infantería. Segunda Epoca (1893-1936).

Capítulo 7.- La Academia de Infantería. Tercera Epoca (1944- ... ).

Capítulo 8.- Edificios y lugares académicos.

Capítulo 9.- El Museo de la Infantería.

Capítulo 10.- Biografía de los Directores y Subdirectores del Colegía y Academia de Infantería.

Capítulo 11.- Legislación sobre las Academias del Arma.

Características de la obra:

Dos tomos 24 x 29, con un tata! de 680 páginas.

647 ilustraciones, muchas de ellas inéditas.

Impreso en papel couché mate de 150 g.

Encuadernación en guaf1ex, con sobrecubierta en color.

La Academia de Infantería dispone de un reducido número de ejemplares que servirá a quienes

lo deseen, por riguroso orden de llegada de solicitudes, a! precio de 3.000 pts. los dos tomos.

Las peticiones se realizarán a!

MEMORIAL DE INFANTERIA

Academia de' Infantería

45090 - Toledo

incluyendo cheque a nombre del Memoria! de Infantería o fotocopia del justificante de giro posta!, por

un importe de 3.400 pts. (obra más gastos de envio), haciendo constar, con claridad, nombre y

apellidos así como la dirección a la que se desea sean remitidos.

,
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Regimiento de Injanteria Motorizable

Canarias N.o 50



RESUMEN HISTORlCO

Desde que en 1484 los castellanos llevan a cabo

su asentamiento definitivo en la isla de Gran Canaria

al final de la conquista y establecen el Real de Las

Palmas, que luego dará origen a la ciudad del mismo

nombre, dejando un pequeño grupo de infantes al

mando de un Sargento Mayor, hasta la segunda mitad

del siglo XVI, las tropas peninsulares son las únicas de

guarnici6n en la isla.

En la segunda mitad del siglo fueron reempla

zados por naturales del país en forma de milicias vo

luntariasque, en Las Palmas, llega a constituir un Ter

cio del que forman parte 40 6 50 jinetes con sus oficia

les y un ayudante.

En 1573, y por Real Cédula de 28 de abril, el

Rey Felipe II crea los Tercios de Milicias de Canarias

y entre ellos el "Tercio de Las Palmas" como guarni

ci6n de Infantería, con naturales del país, para la

defensa de la ciudad del mismo nombre y de la isla en

que se asienta. En él radica el origen hist6rico de este

Regimiento.

Desde entonces, y a lo largo de cinco siglos,

aquel Tercio se ha ido transformando en su composi

ci6n, uniformidad, armamento, nombre, cuadros de

Mando, etc.... , pero jamás ha dejado de existir en el

tiempo hasta llegar al hoy Regimiento de Infantería

Motorizable Canarias n.' 50.

Cada organizaci6n nueva ha sido hecha sobre la

base de la anterior existente, por lo que no cabe duda

de que aquel Tercio es el origen de este Regimiento.

En 1575 Diego de Melgarejo llega a formar tre

ce Capitanfas de Infantería de cien hombres, cuando

la invasi6n holandesa.

En 1625, el Tercio de Las Palmas sufre una pri

mera transformaci6n importante que consiste en po

nerle en pie semejante a los de Flandes y al año siguien

te se le dan los mismos fueros que a los de Castilla.
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A instancia del Capitán General D. Agustín

Robles, en 1707 y después de que hubiera intervenido

ya en la campaña de Extremadura contra los portu

gueses en 1662, y en Flandes, en 1661 y 1684, con hasta

ocho Compañías, el Tercio fue equipado con fuerzas

"veteranas" de la península, transformándole en Regi

miento, y a sus Maestres de Campo en Coroneles. En

esta fecha tiene pues principio la denominaci6n de

"Regimiento de Las Palmas".

En 1732, D. José Hip6lito Carabeo de Grirnaldi

form6 un Regimiento con el nombre de "Canarias"

compuesto de 500 hombres de estas islas, obteniendo

patente de Coronel y con el que toma parte en la se

gunda conquista de Orán.

En años posteriores tienen lugar otras reorgani

zaciones en la~ que aparecen nuevamente las milicias

provinciales junto a las Compañfas llamadas de Tro

pas Viejas Veteranas, hasta que en 1792 y sobre la

base de ambas, se organiza el Bata1l6n de Canarias

denominado "El Blanquillo", por el color de sus uni

formes. Cada Compañía la componían 100 homhres

con un Capitán y dos subalternos.

En 1803 toda la guarnici6n de Gran Canaria

queda reducida a este solo Regimiento, según el Re

glamento dictado para las Milicias de Canarias apro

hado en San I1defonso el 18 de septiembre, y se ordena

que tenga el mismo uniforme que el resto del Ejército

diferenciándose s610 en la solapa vuelta y el cuello que

serían encarnados y elbot6n con el nombre del Regi

miento provincial en que se sirviera.

En 1808, durante la guerra de la Independen

cia, un Batall6n de granaderos del Regimiento se cu

bri6 de gloria en la Batalla de Chiclana.

En 1828, se reorganizan nuevamente las Mili

cias provinciales que se habían creado tras la marcha

del Batall6n en 1808, dando lugar a dos Regimientos,

el de Las Palmas y otro en la ciudad de Telde.

En 1844 y por R.O. de 22 de abril, estas Milicias

disminuyen su entidad a la de Batall6n, si bien que con

ocho Compañías, pasando a denominarse "4.' Batall6n

de Canarias" con Compañías de carabineros en las 10-



calidades isleñas de Las Palmas, Santa Brígida, Valse

quillo y San Mateo, y de tiradores en Telde, San Barto

lomé y Agiiimes.

Tras una nueva reorganización en 1864 en la

que por R.O. de 8 de septiembre se constituye una

media Brigada con los Batallones Provinciales, se llega

en 1866 a la supresión por decreto de 30 de junio, en

estas Unidades de Canarias, de los Jefes naturales del

país, denominados milicias, y pasan al escalafón del

Ejército. En 1876 se ordena depositar en la Iglesia

Catedral de Las Palmas las banderas que había usado

el antiguo Cuerpo de milicias.

En 1886 y por R.O. de 10 de febrero, se decla

ran a extinguir las Milicias de Canarias que son susti

tuidas por los Batallones de Reserva. Por R.O. de 14

de diciembre de 1887 fue creado en Las Palmas de

Gran Canaria el "Batallón de Cazadores Gran Canaria

u.' 22", origen ya continuado del actual Regimiento.

Su Mando le fue confiado al Teniente Coronel

D. Eduardo Farinós Vicent.

Por las reformas militares del General López

Dominguez en 1893 pasó a denominarse "Batallón de

Cazadores Regional de Canarias n.' 2".

En 1895 este Batallón aportó personal y organi

zó Unidades con destino a Cuba y Filipinas.

La posterior reforma del General Polavieja en

1899 le suprime la denominación de regional, quedan

do en "Regimiento de Infantería Canarias n.' 2". Su

fuerza de 49 Jefes y Oficiales y 802 de tropa se distri

buye en dos Batallones de a cuatro Compañías.

En 1904 pasa a denominarse 'Regimiento de

Infantería Las Palmas" con plantilla de Plana Mayor,

M6sica y tres Batallones a ocho Compañías de las que

sólo están activadas las dos primeras.

En 1906 toma el n.' de 66 de los Regimientos de

Infantería, yen 1917, y sobre la base de una Sección de

ametralladoras que le había sido afectada en 1913 pro

cedente del Regimiento de Tenerife, organizó dos

Compañías de ametralladoras.

Ell.°' Batallón toma el nombre de "Regimiento

de Infantería n.' 11" continuando su historial y en la
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misma guarnición de Las Palmas.

En 1935 vuelve a llamarse Regimiento de Infan

tería Canarias, manteniendo el n,o 11 que al año si

guiente cambia por el n.' 39.

Toma parte en la Guerra Civil de 1936 con el

llamado bando Nacional al que aporta hasta seis Bata

llones interviniendo brillantemente a través de toda la

Campaña.

Al regresar a Gran Canaria al final de la guerra,

con fuerzas de estos Batallones se reorganizó el "Regi

miento de Infantería n.' 39" de guarnición en Las PaI-

mas.

En 1944, por decreto de 21 de diciembre de

1943 toma la actual denominación de "Regimiento de

Infantería Canarias n.' 50" permaneciendo en la misma

guarnición y cubriendo destacamentos en diversos lu

gares de la isla:

En 1947 un Batallón pasa a la Plaza de Sidi-lfni

regresando a su Plana Mayor el 11 de marzo de 1950.

En 1953 queda constituido por tres Batallones;

el 1.' en armas, el 2.' en cuadro y el 3.' de ametrallado

ras l reducido.

El 27 de marzo de 1956 una compañía de 120

hombres es destacada a Tan-Tan (A.O.E.) regresando

el 5 de julio.

En 1959 y 1961 destaca Batallones en Sidi-Ifni y

Villa Cisneros que tras varios meses regresan a su

guarnición.

En 1974, el 17 de septiembre, su 2.' Batallón al

completo es trasladado por vla aérea y marítima a la

provincia del Sahara, a la zona de Smara, permane

ciendo allí hasta el 19 de diciembre.

El 13 de mayo de 1975 vuelve un Batallón a

Smara regresando a su Plana Mayor el 21 de noviem

bre.

El 17 de diciembre de ese mismo año, el Bata

llón del disuelto Regimiento de Infanterfa Fuerteven

tura n.' 56 pasa a constituir en la isla de Lanzarote el

3.0
' Batallón del Regimiento Canarias n.' 50, a la vez

que se integra en él una Compañía de Operaciones

Especiales de nueva creación, la n.' 82.



Por aplicación del Plan Meta, el1 de enero de

1988 pierde cl 3.cr Batallón de Lanzarote y la Compa

ñfa de Operaciones Especiales 82 qnedando íntegra

mente dc guarnición cn Las Palmas y compuesto por:

PLM. COD dos Batallones, el "Garellano" que cuenta

con una Compañía mecanizada y dos motorizables y el

"Antillas", motorizable, ambos organizados a base de

una Compañfa de Plana Mayor y Servicios, tres Com

pañfas de fusiles y una Compañfa de Apoyo.

DENOMINACIONES DEL REGIMIENTO DESDE

SUCREACION

1888 Batallón de Cazadores Gran Canaria n.' 22

1893 Batallón de Cazadores Regional de Canarias

n.o 2

1899 Regimienlo de Infanterfa Canarias n.' 2

1904 Regimiento de Infantería Las Palmas

1906 Regimienlo de Infanlería Las Palmas n.' 66

1931 Regimienlo de Infanterfa n.' 11

1936 Regimiento de Infantería Canarias n.' 39

1939 Regimiento de Infantería n." 39

1944 Regimiento de Infantería Canarias n.' 50

1988 Regimiento de Infantería Motorizable Canarias
n.o 50

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

Guerra con Inglaterra

1595 El Tercio de Las Palmas alcanza una de sus

mils señaladas victorias al rechazar brillante

mente al almiranle inglés Drake que con 28

navíos y 4.000 hombres atacó la isla de Gran

Canaria. Lo batió en las playas de la Isleta y

Arquinegufn, y en tierra, en los campos de Me

lenara.

Guerra con Holanda

1599 Una escuadra holandesa mandada por el aImi-
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ranle Van-Der-Doez y formada por 78 buques y

mils dc 9.000 hombres, que habían desembarca··

do en la isla de Gran Canaria y saqueado la ciu

dad de Las Palmas, son atacados por el tercio

de Gran Canaria con la colaboración de otros

elementos armados para la defensa de la isla,

en el lugar denominado El Baliln, en el monte

Lentiscal, infringiéndole una completa derrota

y obligilndole a reembarcar tras dejar cuantio

sas bajas.

De este glorioso hecho procedc el sobrenombre

del Regimiento, al quc se le COnoce como "El

del Batán ll
•

Guerra cnll Illglllterl'D

1741 y 1743 Rechaza varias incursioues inglesas sien

do la más importante la de la escuadra de Win

dow.

Guerm del Rosell6n

1794 Las milicias actÍlan brillantemenle al lIlando del

Coronel D. Antonio de la Rocha.

Guerra con InglntcITU

1797 Las milicias de Gran Canaria, formando palle

del Batallón Fijo de Canarias, se cubrió de Glo

ria derrotando al almirante Nelson, en la isla de

Tenerife.

Guerra de In Indel,endencin

1810 Un Batallón de Milicias, organizado en "grana

deros" se distinguió en las acciones llevadas a

cabo en Gaucfn (Miílaga) y Mogner (Huelva)

aclnando siempre en vanguardia de las lropas

por sus relevantes cnalidades.

Descollaron igualmente en la defensa de

la Isla de León y Sancli Pedtri, donde, bajo el

fuego enemigo, construyeron los granaderos

una baterfa avanzada que en su bonor se bauli

zó con el nombre de IlGranadera de Canarias",

de cuyo servicio y guarnición se encargaron,



prestándolo con verdadero heroísmo.

811 El Batall6n alcanza la gloria, mandado por

D. Juan María de Le6n, en la Batalla de Cm

clana.

~ampañn de Marruecos

924 El 27 de septiembre sali6 de Las Palmas el pri

mer Batall6n, que tras arribar a Ceuta, se tras

lad6 a Tetuán donde qued6 en Servicio de

Campaña.

Entre el 5 y el 30 de octubre lleva a cabo

acciones de fuego en posiciones y de protecci6n

de comunicaciones trasladándose posterior

mente al zoco El Arbaá.

.925 Toma parte en diversas acciones hasta que el 16

de diciembre pasa a Rinc6n del Medik y el 17

es destacado a la línea de Monte Negr6n (Res

tinga) hasta que es repatriado en 1927.

;uerl'll Civil (1936-1939)

Actu6 en el llamado bando nacional y tuvo Uni

dades (Compañías) formando parte de los Ba

tallones Expedicionarios de Tenerife y Gran

Canaria y además organiz6 al completo uno y

otra media Brigada, llamada de Canarias, con

otros cuatro Batallones. Sus Unidades tomaron

parte con valor y arrojo en prácticamente todos

los frentes, destacando sus brillantes actuacio

nes en la zona centro en el paso del Jnrama,

Casablanca y Olivar de Navares, recibiendo fe

licitaciones y condecoraciones.

:ampaña de Ifni y Sabara

Entre el 25 de marzo y e15 de julio de 1956, una

Compañía permanece destacada en Tan-Tan

(A.O.E.) y, desde mediados de 1957 hasta la

primavera de 1958, otra en Villa-Bens (A.O.E.)

Un Batall6n expedicionario se traslada a

Sidi-Ifni enjulio de 1959, regresando a Las Pal

mas en enero de 1969.

Otro Bata1l6n es destacado a Villa Cis-
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neros (Sahara) entre el 15 de marzo de 1961 y el

20 de febrero de 1962.

En 1974 el 2.' Batall60 al completo de

sus efectivos ocupa posiciones en el Sector de

Smara (Sahara), entre el 17 de septiembre y el

19 de diciembre, en que regresa a su guarni

ci6n.

El 13 de mayo de 1975 es el1.er Batall6n

el que embarca rumbo a Smara, regresando a

su Plana Mayor Regimental el 21 de noviembre.

Durante estos años toma parte activa en

las operaciones capturando prisioneros y ocu

pando las posiciones del Anel-Teel-Li ante la

amenaza de la Marcha Verde.

RECOMPENSA Y DISTINCIONES

1937 Por Orden de 15 de mayo (B.O.E. n.' 210), se

concede la Medalla Militar Individual al Cabo

del Regimiento D. Antonio Alemán Ramirez

por su her6ica actuaci6n en Morata de Tajuña.

1938 Por Orden de 11 de junio (B.O.E. n.' 602), se

concede al mismo Cabo la Cruz Laureada de

San Fernando por su acci6n el 15 de febrero en

el Olivar del Jarama, en el frente de Madrid.

1943 Por Orden de 7 de junio (D.O. n.' 127) son

recompensadas con la Medalla Militar

Colectiva la 3.' Compañía de Fusiles y la

Compañía de Ametralladoras por los méritos

contraídos en las acciones en que intervinieron

formando parte del 2.' Batall6n Expedicionario

del Regimiento de Tenerife n.' 35 en el Sector

del Jarama y en el Olivar de Navares (Madrid)

en el mes de febrero de 1937.

JEFES DEL REGIMIENTO DESDE SU CREACION

1886 Don Eduardo Farinos Vicen!. Teniente Coro

nel.



1889 Don Julio Romaguera Ochoa. Teniente Coro

nel.

1890 Don Juan Rodríguez Truilhe. Teniente Coronel.

1891 Don Jorge Dominguez BeUoso. Teniente Coro

nel.

1893 Don Policarpo Padrón Verdugo. Teniente

Coronel.

1895 Don Francisco Guzmán Shakery. Teniente Co

ronel.

1896 Don José Garda Aguirre. Teniente Coronel.

1896 Don Sebastián Díaz Zamorano. Teniente Coro-

nel.

1900 Don Manuel Díaz Rodrglguez

1902 Don José Bonet López

1904 Don Enrique Pérez Dalmau

1906 Don Rafael Alama del Castillo

1908 Don José Roguera Portería

1913 Don José Sánchez-Fano Viada

1916 Don Santiago CuUen Verdugo

1920 Don Fernando de la Torre Castro

1922 Don José Rueda Elia

1924 Don Rafael Castro Caubin

1926 Don Eliseo Alvares-Areno Romero

1927 Don Salvador Fernández Bahamonde.

1931 Don Vicente Díez Garda

1934 Don José Cáceres Sánchez

1936 Don Isidoro Pereira Padin

1936 Habilitado Don Francisco Galtier Pley

1937 Don Luis Mateo Alvarez-Rivera

1939 Don José BaldeUón Silva

1941 Don José Duarte Iturzalta

1943 Don Castor TelIechea Galfarsoro

1948 Don Carmelo Guzman González

1953 Don Román León VilIaverde

1958 Don Manuel Mulero Clemente

1961 Don Salvador Bada Vasallo

1962 Don Manuel Guillén Massaguer

1964 Don Fernando González Amor

1966 Don Juan Van-de-Valle

1968 Don José Navares Mendizabal

1973 Don Fcrnando Herrera Rueda
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1976 Don Melquiades Rico Eguibar

1978 Don Francisco Carroquino Cortes

1981 Don Federico Cirujeda Guardiola

1983 Don Jerónimo Sánchez Sendin

1985 Don Francisco Rubio Varela

1987 Don Antonio Dlez Díez

1989 Don Aroldo Lázaro Abardia

1991 Don Albino Tejedor Solleiro

ESCUDO DE ARMAS

El escudo de armas de este Regimiento tiene la

siguiente descripción heráldica.

Escudo medio partido y cortado.

Arriba: primero de gules castillo de oro, que es

de Castilla.

.~egundo de azur torre donjonada de oro acos

tada de pahuas, al pie de cada una un mastín o can

vigilante que es de Canarias.

Abajo, de plata, montaña eo su color alejándo

se de la costa, poblada de lentisco de sinople, que re

presenta al Monte Lentiscal donde fueron derrotados

los holandeses invasores; delante de la orilIa de costa,

ondas de plata y azur representando el mar litoral; en

medio del mar una cabeza de león de oro lenguado de

gules representa al león del escudo holandés emer

giendo del agua, zozobrante, como ahogándose, sim

bolizando la derrota y expulsión a la mar de los venci

dos en el añn 1599. En el cielo de plata un dragón de

gules asestado de oro y vuelto a la diestra en señal de

vencimientn, simboliza al cnrsario inglés Drake que

fue derrotado y rechazado en 1595.

Orla de Gules, con ocho aspas de espadas cru

zadas y en ella incluida la divisa "Segura tiene la pal

mall
, ambas de Gran Canaria.

Timbre: Corona Real, como isla realenga que

era ésta.

Se ilustra el todo con la Medalla Militar colecti

va con la que están recompensadas dos Compañías del

Regimiento.



BANDERA

El RegimieDto tieDe el hODor de custodiar la .

EDseña NacioDaI desde el año 1904 cuando era deDo

minado RegimieDto de Las Palmas.

La actual BaDdera CoostitucioDaI fue dODada

por el Gobierno Aut6Domo de Canarias eD un multitu

dinario acto de homeDaje popular eD el mes de abril

de 1983 presidido por el Excmo. Sr. Capitán GeDeral

de la Regi6D D. Miguel FODtela Fernández y eD el que

actu6 de madrina la Excma. Sra. Dña. Isabel Saavedra

Acevedo, hermana del PresideDte del Gobierno Aut6-

nomo.

6

ORGANIZACION ACTUAL

Desde la aplicaci6D del piaD META eD la ZODa

Militar de CaDarias elIde eDero de 1988 el Regi·

mieDto perdi6 el tercer Bata1l6D que hasta eDtoDces

había mantenido de guarnici6D de la Isla de Lanzarote

y la Compañía OperacioDes D.' 82, que pasaroD a de,

peDder direCtameDte de la Jefatura de Tropas de Las

Palmas.

El RegimieDto, mandado por un CoroDel que

es Jefe tambiéD del AcuartelamieDto "La Isleta", cueD

ta orgánicameDte COD una Plana Mayor de Mando, UD

Batall6D Mixto, el "Ceriñola" del que una de las Como

pañías de fusiles es mecanizada, dotada de vehfculos

B.M.R., y otro Batall6D motorizable el "Antillas".

Desde el año 1958 eD que abaDdoD6 el antiguo

Cuartel de San Francisco eD el ceDtro de la ciudad de

Las Palmas, el RegimieDto ocupa UD AcuartelamieDto

que actualmeDte comparte COD la compañía de Opera

cioDes Especiales N.' 82 Ycon la UDidad de Servicios

del mismo, eD el paraje cODocido como la Isleta.

TieDe una extensi6D de 38.000 m.2 todos ellos

edificados, y está situado eD las proximidades de una

ZODa Militar, de superficie aproximada de 4 km2 eD la

que se dispoDe de campos de tiro e instrucci6u de las

Unidades elemeDtales y se complemeDta COD la utiliza

ci6n peri6dica del campo de tiro y maDiobras de Pája·

ra, eD la Isla de Fuerteventura, de amplitud suficieDte

para poderse utilizar sin limitacioDes, salvo las ZODas

de caída de proyectiles.
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ATAQUE DE UNA SECClON DE FUSILES A UNA
POSDEF. DE PELaTON CON ORGAN1ZAClON LlGERA

PATRULLAS DE RECONOCIM1ENTO



ATAQUE DE UNA SECCION DE

FUSILES A UNA POSDEF. DE

PELOTON CON ORGANIZACION

LIGERA



El autor nos describe, mediante esquemas, una técnica, puesta en práctica por

él mismo, mediante la cual, un Jefe de Sección podría, deforma muy sencilla:

- Articular su Unidad.

- Asignar cometidos a sus Unidades subordinadas.

- Automatizar la ejecución del ataque de su Sección.



Cte. D. Pedro Pérez Garda

Alumno Escucla de Estado Mayor

Debe buscarse el punto donde se vaya a realizar la apertura de la brecha en el obstáculo. Este. ha de ser

siempre en uno de los flancos de la POSOEF, nunca hacia el centro.

Las ventajas que presenta el atacar un extremo son:

Se evitan las zonas sobre las que el enemigo tiene orientada la defensa.

Se utiliza un acceso a la posición que muy probablemente dificulte la reorientación de la dcfensa.

Se actúa en un punto sobre el cual sólo podrán intervenir muy pocos elementos de defensor.

COMETIDOS

Aparecen tres cometidos rundamentales:

Apoyo por el ruego.

Aperlura de la brecha.

Limpieza de la posición.

ARTlCULACION

La Sccción, para la ejecución de los lrcs cometidos citados, se articula de la siguiente rorma: (Fig. 1)

U n Pelotón, más dos Ametralladores Ligeras, un Mortero Ligero y Lanzagranadas, con misión de apoyo por el

fuego y posteriormente contribuir a la limpieza de la posición. El primero no estará a distancia superior a 200 m.

de la POSDEF.

Un Pelotón con misión de apertura de la brecha y protección de la misma.

Un Pelotón con misión de penetración y limpieza de la posición.

EJECUCION

A) El Pelotón en vanguardia de la Sección (al ser el primero en recibir el fuego) se convertirá en el de apoyo. Su

situación será centrada respecto a la POSOEF. (Fig. 2)

Este Pelotón informa al Mando de la Seceión del itinerario más propicio para que los otros dos Pelotones se

aproximen al punto previsto para la brecha.
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B) El segundo Pelotón en la progresión (basado en la información anterior y en la orden del Jefe de la Sección)

progresa hacia ell1anco previsto.

Se articulará en:

Una Escuadra de apoyo y

Una Escuadra de apertura.

La Escuadra de apoyo batirá todos los objetivos enemigos (poros) próximos al punto de la brecha. Irá

prevista de Granadas Fusa bivnlentes.

La Escuadra de apertura se articulará en: (Fig. 3)

Una pareja para colocación de explosivos (ver Anexo 1)

Una pareja de apoyo y cegamiento.

La primera de ellas será la encargada de colocar el explosivo y su detonación. Posteriormente, efectuará la

apertura de la alambrada y permanecerá en dicho punto batiendo los poros enemigos inmediatos a la brecha.

La pareja de apoyo y cegamiento será la encargada de producir los humos y fuegos necesarios para proteger

la acción de la otra pareja. En esta pareja ambos componentes portarán lanzadores de botes de humo en lugar de

bocachas ordinarias.

El Jefe del Pelotón se situará a la entrada de la brecha para orientar a los Pelotones siguientes.

Fig.3

1_'------,
/~----.. \

••

o
\ \ ..--/'--------,
" ..-/------- ---

C) El Pelotón de penetración y limpieza (una vez abierta la brecha) cierra rápidamente y se lanza sobre la posici6n

enemiga por parejas. (Fig. 4)
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El Jefe de Pelot6n se sitúa en el interior de la posici6n pr6ximo al último obstáculo (normalmente, la alam

brada) para orientar a las parejas de su Pelot6n que vayan entrando, y posteriormente, avanza para dirigir el

combate de su Pelot6n.

O) Una vez producida la apertura de la brecha e iniciada la limpieza, el Pelot6n en misi6n de apoyo cesa en la

misma (permaneciendo las Ametralladoras, Mortero y Lanzagranadas) y se dirige a la brecha utilizando el

mismo itinerario que los otros dos Pelotones. (Fig. 5)
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Seguidamente penetra por parejas en la posición y efectúa la limpieza del resto de ella.

E) En la fase de consolidación, inicialmente cada pareja la hacen en el pozo alcanzado y el Pelotón de apertura se

reorganiza y constituye la reserva de la Sección.

LIMPIEZA

El proceso de limpieza es el siguiente: (Fig. 6)

Las dos parejas que entran se dirigen hacia los dos pozos más próximos a la bre.cha.

Estos pozos les habrán sido indicados por su Jefe de Pelotón (o por la pareja de apertura de la brecha).

Las siguientes parejas se dirigen SIEMPRE hacia estos primeros pozos ocupados. Allí interrogan a los compa

ñeros acerca de la localización del enemigo más próximo y se lanzan contra él.

Fig.6

"',.' --"X---===:--- X X~M M-M
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Cuando se hayan ocupado más pozos las parejas entrantes se dirigirán igualmente a los dos primeros pozos ocu

pados por Fuerzas propias (Fig. 7). Allí, los ocupantes le informarán de qué pozos a vanguardia, en la dirección

de limpieza, cstán ocupados y los orientarán hacia allí.,
El proceso sigue hasta que al llegar a un pozo se les informa de la presencia enemiga en otro. En este momento,

la pareja recién llegada se lanzará sobre éste. (Fig, 8)

Durante los movimientos entre pozos ocupados por elementos propios se tratará siempre de emplear los ramales

de la posición.

En los ataques a pozos enemigos se utilizará el mejor itinerario y que permita el apoyo propio desde el último

pozo tomado.
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ANEXO I

EXPLOSIVOS

Para la ejecución de la apertura de la brecha se utilizará una trenza de 3 hilos de cordón detonante de longi-

tud igual a la profundidad del CMAS incrementada en 2 metros.

El procedimiento de lanzamiento presenta dos variantes:

A) Lanzamiento con Granada FUSA de Instrucción.

B) Lanzamiento con Granada de Mano.

A) Con Granadas Fusa de Instrucción.

Este procedimiento consiste en la unión de una cuerda de 3-4 metros a cada extremo de la trenza. El anterior

se unirá a la cola de una Granada FUSA de instrucción y el posterior al correaje del portador de la trenza.

Una vez cegado el euemigo en los pozos, el portador de la trenza lanzará la Granada FUSA por el procedi

miento habitual.

Tras la caída, se adelantará y situará el cordón detonante de forma apropiada (sobresaliendo 1 metro por

cada lado del CMAS).

A continuación le unirá un detonador completo con la mecha lenta reducida a 30 cms. y le dará fuego.

B) Con Granadas de Mano EXPAL.

En este procedimiento se utilizará una Gr 'ada de Mano EXPAL con la espoleta a tiempo. A éste se le unirá

la trenza de cordón detonante mediante un nudo.. .NTALINGADO de 5 vueltas o con cinta aislante.

Para lanzar la Granada se utilizará un lanzador acoplado al FUSA. Como en el caso anterior, se atará una

cuerda de 3-4 metros al extremo posterior de la trenza.

El tirador quitará la anilla a la Granada justo inmediatamente antes del lanzamiento y dispondrá de 6 segun

dos para, tirando de la cuerda, ajustar la trenza a la anchura del CMAS.

La explosión de la trenza produce una brecha de 0,5 m. de ancho (25 cms. a cada lado del cordón).

En ambos procedimientos, tras la explosión de cordón detonante, los componentes de la pareja se dirigirán a

la alambrada, que cortarán utilizando las tijeras corta-alambres. Para ello, avanzarán pisando la huella de la explo

sión.

11



ATAQUE NOC11JRNO A POSDEF CON ORGANIZACION LIGERA

La presencia del CMAS en la POSDEF impide la ejecuci6n del ataque de las Secciones de Fusiles coo los

Pelotones en linea y éstos desplegados en guerrilla.

Al mismo tiempo, se requerirá la apertura de, al menos, una brecha en el obstáculo. Por ello, será nccesario

asignar esta misi6n a un Unidad subordinada.

Por otro lado, si la Secci6n de Fusiles despliega con tres Pelotones en linea, se encontrará dependiendo en

todo momento del apoyo de fuego de las armas de tiro curvo de la Compañía y Unidades Superiores.

Esto es debido a la imposibilidad del apoyo con armas de tiro tenso por los intervalos o por encima de las

tropas propias (salvo casos excepcionales).

Por ello, será necesario asignar esta misión de apoyo COD armas de tiro tenso a otra fracción de la Sección.

As!, la maniobra queda condicionada a la utilizaci6n de s610 dos Pelotones para el asalto y uno para el apoyo.

As! mismo, se debe obtener una zona para el cumplimiento de este último que, normalmente será centrada respecto

al Objetivo. Esta posici6n de apoyo obliga a mantener libre de tropas propias la franja de terreno entre dicha posi

ci6n y el objetivo.

De aquí se deduce que el ataque del resto de la Secci6n deberá producirse por un lateral (flanco) de la Posi

ci6n enemiga, que habitualmente es el punto más vulnerable.

De todo lo anterior se desprende que el método de ataque deberá ser semejante al utilizado de día, con al

gunas variaciones.

A) Pelotón de Apoyo (reforzado con las AML,s y LG,s) su misi6n será la de apoyo con armas de tiro tenso sobre

el Objetivo. Este apoyo se efectuará teniendo en cuenta si el ataque lo es por sorpresa o no.

En el primer caso, s6lo intervendrá cuando el resto de la Secci6n haya sido descubierto y el enemigo haya

iniciado su fuego sobre ellos, o bien, cuando lo solicite el Jefe de la Secci6n para proteger la retirada, si la misión no

puede llevarse a cabo.

En el segundo caso, iniciará el apoyo de acuerdo con las 6rdenes de su Jefe de Secci6n.

El procedimiento para la ejecuci6n del fuego variará dependiendo de quc el ataque sea o no iluminado. Si lo

es, se puede realizar el apoyo de varias formas; entre ellas:

Aprovechar los momentos de i1uminaci6n para la ejecuci6n del fuego, o

Aprovechar la i1uminaci6n para la distribuci6n de blancos y realizaci6n de la punterla; posteriormente, ejecuci6n

del fuego sobre dichos blancos.

Si no es iluminado, se utilizarán como referencia para el tiro los fogonazos de las armas enemigas. Por su

puesto, en este caso la preparaci6n previa del ataque deberá ser mayor y llevarse a cabo con minuciosa exactitud.

En todo caso, el fuego cesará al producirse la explosi6n en la apertura de la brecha o a la orden del Jefe de la

Secci6n mediante un código de señales (cohete silbante, bengala de un determinado color, etc.) o por radio.

Este Pelot6n no intervendrá en la limpieza y combate en el interior de la Posici6n (salvo que sea requerido

por el Jefe de la Secci6n) y permanecerá en su posici6n hasta conquistado el Objetivo. En este momento se

trasladará a sus inmediaciones, constituyendo una reserva en manos del Jefe de la Secci6n para repeler un

contraataque.
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B) Pelotón de abertura de la brecha.

Es el que progresa en 1'" Escalón por la dirección de ataque de la Seccióa. Su misión varía rcspecto al ataque

diurno ea el sentido de que, de noche, sólo empleará una Escuadra para apertura de la brecha. De esta forma, la

otra iniciará la limpieza.

el Pelotón de limpieza.

Progresa en el 2.' Escalón de la Sección, tras el de apertura. Su misión será la limpieza del resto de la

POSDEF.

Tanto este Pelotón como el anterior, deberán proporcionar a sus hombres señales ópticas fosforescentes (no

luminosas) que se colocarán en la parte posterior de la prenda de cabeza.

Estas señales permitirán a la Unidad mantener la cohesión; así como evitar el fratricidio durante el combate

en el interior de la Posición, ya que se podrán reconocer los pozos ocupados por personal propio.

La principal diferencia en su acción respecto al combate diurno será que las parejas utilizarán siempre el

lanzamiento de Granadas de Mano previamente al asalto de los pozos enemigos.

Finalizado el ataque, deberá reorganizarse la Unidad en las posiciones alcanzadas e inmediatamente proce

der a la modificación de la Posición de forma que, si el enemigo contraataca, no encuentre a nuestros hombres en ]( h

pozos que él conoce.

Esto puede conseguirse empleando parte de los pozos enemigos y estableciendo posiciones en los ram:,] es y

en puntos separados de la Posición que la dominan o dominen un acceso.

Esta última parte encierra gran dificultad que, junto con las expuestas anteriormente, nos lleva a I~1 conclu

sión de que un ataque nocturno se llevará a cabo cuando:

La posición enemiga carece de obstáculos o son muy débiles (condiciones de mínima defensa) o

Se posee una extremadamente detallada y actualizada información del enemigo.

En otro caso, puede ser más favorable realizar la aproximación hasta distancias reducidas durante le. noche y

efectuar el ataque y asalto con la primera claridad.

13



PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO



Capitán de Infanterla D. Angel Atarés Ayoso.

Capitán de Infanterla D. Venanclo Agnado de Diego.

(Regimiento de Cazadores de Montaña "Tercio Viejo de 8icilia" n.' 67)

INTRODUCCION

Las patrullas de reconocimiento, constituyen uno de los más importantes órganos de obtención de informa

ción con que cuentan las pequcñas unidades de Infanterla y en numerosas ocasiones constituirán el único elemento

a disposición del jefe para dar satisfacción a lllla necesidad informativa. No bay que olvidar que cnanto menor es la

entidad de la unidad actuante, mayor transcendencia tiene la información de detalle, información que la mayor par

te de las veces sólo podrá obtenerse mediante órganos de "Inteligencia Clásica" (HUMINT) en detrimento del

empleo de medios técnicos de los que raramente se dispondrá. La importancia de las patrullas de reconocimiento se

acrecienta en aquellas situaciones en las que la observación se ve particularmente dificultada y es imprescindible

acercar los "ojos del mando" a las inmediaciones mismas de la fuente informativa: la nocbe, el bosque o la montaña.

En el presente trabajo, se tratarán de exponer una serie de normas de actuación para el planearniento y ejecución de

patrullas de reconocimiento. Se ha tomado como base de su constitución el Pelotón de Esquiadores Escaladores,

unidad especialista del combate en terreno montañoso en la que descansa en numerosas ocasiones la responsabi

lidad de obtener información en los Batallones de Cazadores de Montaña y Alta Montaña, por ser el combate en

este medio uno de los que con mayor frecuencia impondrá el empleo de patrullas. No obstante, es de total aplicación

para todo tipo de patrullas que se realicen a pie, independientemente del tipo de unidad.

Por último bay que señalar que este trabajo se refiere a las patrullas ordinarias, que pueden ser ejecutadas

por todo tipo de unidades, siendo responsabilidad de las Unidades de Operaciones Especiales la realización de

patrullas de reconocimiento en profundidad.

GENERALIDADES

Una patrulla, es una unidad destacada por una unidad superior para cumplir una misión específica. Según

sea esta misión, pueden clasificarse las patrullas en:

Patrullas de Combate, aquéllas que tienen como misión realizar acciones ofensivas contra el enemigo, golpes de

manos, emboscadas, etc.

Patrullas de Reconocimiento, cuya misión es obtener o verificar información sobre el enemigo, el terreno o las

condiciones meteorológicas. Estas patrullas tratan de pasar desapercibidas, para no malograr la eficacia de la

información obtenida y sólo combaten en casos extremos, para su propia defensa.

Las patrullas son de mando y entidad variable dependiendo de la misión; el Pelotón de Esquiadores Escala

dores, será frecuentemente la unidad base para la ejecución de Patrullas de Reconocimiento en alta montaña.
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02.00

23.30-02.00

23.00-23.30

22.30-23.00

20.00-22.30

20.00

l. PLANEAMIENTO

Una patrulla con garantfas de éxito requiere instrucción, coordinación y distribución del tiempo. Este éxito

depende fundamentalmente del Jefe de Patrulla, en lo que concierne al efectivo y minucioso planeamiento y prepa

ración de la operación.

Cuando el Jefe de Pelotón recibe la orden de constituir con su unidad una Patrulla de Reconocimiento, debe

tener en cuenta los aspectos de la Orden de Reconocimiento, que comprende:

Misión.

Informacióo sobre el enemigo.

Medidas de Coordinación:

Fechalbora de salida y llegada.

Procedimientos de identificación con las fuerzas propias para la entrada y salida.

Uneas de coordinación O puntos de control.

Itinerarios·, en su caso.

Enlace y transmisiones.

Esta orden será emitida por el Jefe de la Unidad en cuyo provecho actúe el Pelotón.

Los pasos a seguir por el Jefe de Pelotón (Jefe de Patrulla), tras la asimilación de la misión a cumplir, son:

Planificar el uso del tiempo.

Estudiar el terreno y la situación.

Seleccionar los hombres, armamento y equipo.

Emitir una Orden Preparatoria.

Coordinar la acción con las fuerzas en contacto.

Efectuar reconocimientos.

Completar los planes detallados.

Dar la Orden de Patrulla.

Supervisar (de forma continua), inspeccionar, ensayar.

Ejecución de la Patrulla.

Al Plnnenmlento del Tiempo.

La planificación del tiempo disponihle por el Jefe de Patrulla, se ejecuta mentalmente o por escrito (mejor).

Se lleva a cabo de adelante hacia atrás, es decir: comenzará teniendo en cuenta el momento en que tiene que regre

sar a las líneas propias y terminará por la hora de recepción de la orden.

Un ejemplo de planificación del tiempo por el Jefe de Patrulla, podría ser el siguiente:

Regreso a las líneas propias.

.Movimiento de vuelta.

Ejecución del reconocimiento. Reunión.

Observación sobre el punto por el Jefe.

Movimiento hacia el objetivo.

Salida de las líneas propias.
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19.45-20.00

19.30-19.45

18.45-19.30

18.00-18.45

17.45-18.00

17.00-17.45

16.30-17.00

15.30-16.30

14.30-15.30

14.15-14.30

13.30-14.15

13.30

(Hora solar).

Movimiento hacia la zona de partida.

Revista final.

Ensayos de noche.

Ensayos de día.

Revista.

Cena.

Dar la Orden de Patrulla.

Planes detallados.

Observación y reconocimientos.

Dar la Orden Preparatoria.

Planeamiento preliminar.

Coordinación.

Selección de hombres, armamento y equipo.

Organizar la Patrulla.

Estudio del terreno y situación.

Planificar el uso del tiempo.

Estudio de la misión.

Recepción de la Orden.

B) Estudio del Terreno y la Situación.

El Jefe de Patrulla, solicita toda la información disponible sobre la zona enemiga y la estudia con detalle. Así

mismo, realiza un minucioso estudio del terreno sobre mapa, croquis de otras patrullas, fotografías aéreas, guías

civiles, etc. Esta información la recaba del Jefe de la Unidad en provecho de la cual actúa, o de su Plana Mayor. En

particular la información sobre el enemigo es de especial importancia, debiendo tener en cuenta si se trata de tropas

inexpertas O fuerzas altamente entrenadas, equipadas con armamento eficaz y sofisticados elementos de detección.

El enemigo potencial, tiene capacidad para detectar los movimientos dentro de su zona de operaciones, cubrir los

intervalos de sus organizaciones defensivas con medios de detección radar y de visión nocturna y reaccionar rápida

mente con la aplicación de fuegos terrestres y de helicópteros, empleando una gran variedad de armas, incluyendo

agresivos químicos.

Del estudio de estos factores, el Jefe de Patrulla deducirá la entidad de la patrulla, el equipo necesario, los

itinerarios a emplear y los puntos de reunión.

e) Organización de la Patrulla.

La organización de la Patrulla, se lleva a cabo en niveles sucesivos:

Organización General: Se basa en el tipo de misión a cumplir; en una Patrulla de Reconocimiento sobre la base
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de un pelotón, la Unidad se artieula en un Elemento de Reconocimiento y un elemento de Apoyo:

El elemento de Reconocimiento, es el que observa y reconoce el objetivo y, de ser necesario, toma con

tacto físico con él.

El Elemento de Apoyo, es el que mantiene la seguridad en el Punto de Reunión Final, advierte de la pre

sencia enemiga y protege la acción del Elemento de Reconocimiento.

ORGANIZACIÓN DE LA PATRULLA DE RECONOCIMIENTO

I MANDO I
I

ELEMENTO ELEMENTO

DE DE

RECONOCIMIENTO APOYO

Organización Especial: Indica qué unidades compondrán cada uno de los elementos. Dentro del Pelotón, esta

división puede hacerse asignando a cada escuadra la misión de apoyo o de reconocimiento; no obstante, dada la

pequeña entidad de la unidad, este nivel de organización puede soslayarse pasando directamente al nivel de

Organización Individual.

Organización Individual: Marca el mando y el número de componentes de cada uno de los Elementos; la

posterior selección del personal, dará nombres y apellidos a cada uno de ellos. En el Pelotón de Esquiadores, el

Elemento de Reconocimiento está compuesto por el Jefe de Pelotón y el número de hombres que considere

adecuados para el cumplimiento de la misión. El Elemento de Apoyo, es mandado por el Cabo Segundo Jefe y

reúne a los elementos de apoyo por el fuego con que cuente la Unidad (mejores tiradores o arma de apoyo

agregada) en su caso).

Si el cumplimiento de la misión lo exige, la organización de la patrulla desciende a la asignación de cometidos

individuales a todos o determinados componentes (fotografía, ejecución de croquis, escalada, desactivación de

minas, etc.)

El último nivel de organización consiste en determinar la sucesión de mando hasta el último hombre.

D) Selección del personal, armamento y equipo.

Al ser el Pelotón una unidad muy reducida, normalmente en la ejecución de una Patrulla intervendrán todos

sus miembros; no obstante, dadas las especiales características de la misión, el Jefe no debe dudar a la hora de eli

minar a alguno de ellos, que por su situación pueda constituir una rémora para el cumplimiento de la misma.
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El armamento, será normalmente el orgánico; al tratar de evitarse el contacto a toda costa, se primará la dis

creción sobre la potencia de fuego, prescindiendo de los lanzagranadas desechables.

En cuanto al equipo, se deben considerar su necesidad en las sucesivas fases de la acción:

En la Zona Objetivo: Lo necesario para obtener la información: prismáticos, visores nocturnos, cámara fotográ

fica, material de dibujo.

En el itinerario: Material específico de esquí y/o escalada, cartografía, brújula, tijera corta-alambradas.

Para control y enlace: Transmisiones, botes de señales, pistola y cartuchos de señales, silbato, cinta fosforescente.

Víveres yagua: Raciones de previsión, necesidades de agua, cantimploras a llevar por hombre, botiquln.

Equipo Básico Individual: Para montaña estival o invernal.

En todos los casos debe determinarse quién transportará cada uno de los elemenlos del equipo colectivo.

Debe tenerse siempre presente, que la ligereza es factor clave de seguridad, por lo que debe prescindirse de todo lo

accesorio.

E) Orden Preparatoria.

Tan pronto como sea posible, el Jefe de Patrulla reúne a su Unidad y dicta una Orden Preparatoria, para ir

ganando tiempo. Esta orden contendrá los siguientes apartados:

Situación propia y enemiga.

Misión de la Patrulla.

Instrucciones generales:

Organización general e individual; misiones específicas de determinados elementos (fotógrafo, sanitario,

ranchero).

Uniformidad y equipo.

Armamento, municiones y equipo colectivo o especial.

Sucesión de mando.

Programa de empleo del tiempo por la Patrulla.

Hora y lugar para recibir la Orden de Patrulla, uniformidad y equipo, medidas de preparación para el

combate que deben adoptarse.

La realización de estas actividades, se lleva a cabo bajo la supervisión del Segundo Jefe, preparando cada uno

su equipo individual.

F) Reconocimiento y Planes Detallados.

Si el tiempo lo permite, el Jefe de Pelotón efectúa un reconocimiento directo sobre el terreno, al menos de la

zona de salida. Este reconocimiento se efectúa desde un observatorio, posición de primera línea, etc.

Con el reconocimiento visual, si es posible, el Jefe ultima los detalles del planeamiento de la acción:

Cometido específico de cada Elemento e individuo.

Itinerario, determinando itinerario de ida y de vuelta, y para cada uno de ellos un itinerario previsto y otro alter

nativo. Los itinerarios de ida y regreso deben estar lo suficientemente separados, para evitar que la detección a la
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ida posibilite la instalación de emboscadas. Los itinerarios se especifican por referencias claras en el terreno:

ríos, divisorias, o sobre el mapa o fotografías aéreas.

A la hora de determinar el itinerario, primará la ocultación sobre cualquier otra consideración, el bosque

ofrece las mayores garantías para acceder al objetivo sin ser detectado.

Dispositivo de marcha, normas para la entrada y salida en zonas propias, puntos de reunión.

Acciones en caso de encuentro con el enemigo.

Enlace y transmisiones; medidas de identificación y coordinación; señales dentro de la patrulla.

Instrucciones para la evacuación de heridos; trato de prisioneros.

G) Orden de Patrulla.

Una vez ultimados todos los detalles se estará en condiciones de emitir la Orden de Patrulla. Un formato de

Orden de Patrulla puede ser el que se muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta que no deben tratarse

obligatoriamente todos los puntos.

ORDEN DE PATRULLA

1. SITUACION

a. Tiempo, terreno y enemigo.

b. Fuerzas propias.

c. Agregaciones y apoyos.

2. MISION

Qué debe hacer la Patrulla.

3. EJECUCION

a. Concepto de la Operación (Idea de Maniobra)

b. Cometidos específicos de elementos e individuos.

c. Normas de Coordinación.

1. Hora de salida y regreso.

2. Formaciones y orden de movimiento.

3. Itinerarios de ida y vuelta.

4. Entrada y salida de zonas propias.

5. Puntos de Reunión y acciones en ellos.

6. Acciones en caso de contacto con el enemigo.

7. Acciones en zonas peligrosas.

8. Acciones en el Objetivo.

9. Ensayos.

10. Reunión Post-operativa.
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4. LOGISTlCA

a. Raciones.

b. Municiones y armas.

c. Uniformidad y equipo.

d. Evacuación de heridos.

e. Trato de Prisioneros.

S. ENLACE Y TRANSMISIONES

a. Mando

1. Sucesión de mando.

2. Situación del Jefe y del Segundo Jefe.

b. Comunicaciones

1. Señales.

2. Enlace con la Unidad Superior (medios, indicativos y frecuencias).

3. Sistemas de identificación.

H) Ensayos.

Los ensayos aseguran la eficacia de la patrulla, permiten al Jefe comprobar sus planes y hacer los cambios

que se estimen necesarios. Si están bien dirigidos y son reales, los miembros de la patrulla pueden familiarizarse con

SllS misiones respectivas. Las acciones nocturnas deben ensayarse primero de día y posteriormente de noche. En

todos los casos deben efectuarse en un terreno similar al del objetivo.

Cuando razones de seguridad o limitaciones de otra índole impiden la realización de ensayos, puede empIc

arse el método de "repetición": se explica a cada hombre su misión y éste lo repite, comprobándose su perfecta asi

milación.

Por último, es importante no comprometer el cumplimiento de la misión por una indiscreción o fuga de in

formación; para evitar que esto ocurra, puede aislarse la patrulla después de darle toda la información o bien no

proporcionarle la misma hasta el último momento.

11. EJECUCION

A) Movimiento.

La fase de ejecución de una Patrulla de Reconocimiento incluye el movimiento hasta llegar a la zona o punto

a reconocer. El Jefe debe ser consciente de algunas consideraciones básicas para planear y ejecutar el movimiento:

Como elegir el mejor itinerario.

Como atravesar zonas peligrosas mirúmizancto riesgos.

Cómo determinar y emplear los Puntos de Reunión.

Las normas básicas a tener en cuenta en la ejecución del movimiento son evitar la detección y mantener la

seguridad en todo momento. Las patrullas deben moverse con el mayor sigilo y explotar al máximo las posibilidades
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de protección y ocultación que brinda el terreno; para evitar ser detectados lo mejor es realizar el movimiento du

rante la noche o en otras circunstancias de visibilidad reducida como en períodos de lluvia, nieve o niebla. Igual

mente deben aprovecharse las debilidades en la capacidad de detección enemiga, que se acentúan en períodos de

fatiga o condiciones meteorológicas adversas. Del mismo modo hay que explotar la disminución de vigilancia en

determinadas zonas cuando otras acciones centren la atención del enemigo en otros lugares.

Las técnicas de movimiento a emplear variarán con el tipo de terreno, pero en general se adaptaráD. a los

dispositivos marcados para probable encuentro con el enemigo.

B) Medidas de Control.

El Jefe de Patrulla debe estar en condiciones de controlar en todo momento la dirección y ritmo del movi

miento, así como todas las acciones que ejecute la patrulla. Para ello emplea señales y, fundamentalmente, su ac

titud: la instrucción constante y los ensayos para las acciones concretas, hacen que cada hombre sepa qué espera su

jefe en cada momento. Las órdenes a la voz se reducirán al máximo y se realizarán siempre en voz muy baja, lo que

exige que el jefe se desplace de unos combatientes a otros. Las señales con el brazo o medios luminosos discretos,

tienen el grave inconveniente de delatar a un posible observador la presencia del Jefe de la fracción, por lo que no

debe prodigarse su empleo.

En acciones que exijan la actuación separada de distintos elementos (como en la ejecución concreta del re

conocimiento), pueden emplearse la coordinación por horarios, debiendo concederse los plazos con la oportuna

flexibilidad.

Durante el movimiento en largas distancias, durante la noche o por terrenos difíciles o especialmente peli

grosos, así como tras franquear un obstáculo, el jefe debe controlar a todos sus hombres, bien visualmente o me

diante el procedimiento de "control" indicado para los movimientos nocturnos.

C) Elección y control del itinerario.

Dado que para una Patrulla de Reconocimiento es prioritario no ser detectada, la elección del itinerario se

basará en la elección de aquellos que 'eviten el contacto con el enemigo. A este respecto deben evitarse zonas

pobladas y edificaciones aisladas, carreteras, carninos y, en lo posible, vías de comunicación, puntos de paso obli

gado o muy característicos. Deben elegirse itinerarios distintos para la ida y el regreso, así como itinerarios alter

nativos en cada caso.

El Jefe de Patrulla es el único responsable del mantenimiento de la dirección. Ello se basa en un detallado

estudio previo del terreno, determinando el mayor número posible de puntos de referencia. Durante el recorrido, el

jefe debe saber en todo momento su situación; para auxiliarse en este cometido, reparte misiones específicas de

IInavegaci6n" entre sus hombres:

Un hombre brújula que pueda indicar en todo momento la dirección que se lleva.

Un hombre altímetro, que indique la altitud.

Dos hombres cuenta pasos, que midan las distancias entre puntos característicos. Estos dos hombres deben

marchar separados entre sí.
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Un hombre reloj, que anote los tiempos de paso por cada punto característico.

El Jefe de Patrulla sigue en todo momento la situación sobre el mapa o fotografía aérea; estos documentos

deben estar adecuadamente doblados y protegidos para faciLitar su manejo y evitar su deterioro por la humedad,

lluvia, etc. En ningún caso deben señalarse sobre ellos ninguna información ni referencias sobre la misión a cumplir.

Debe recordarse que durante la nocbe, al iluminar con linterna preparada de luz roja, todos los detalles pintados en

este color desaparecerán por lo que es interesante remarcarlos con otro color obscuro.

D) Puntos de Reunión.

Un Punto de Reunión, es un lug~r en el que la Patrulla puede reunirse y reorganizarse, bien para iniciar la

acción o bien como consecuencia de baberse dispersado por la acción enemiga. Estos puntos deben ser fácilmente

identificables y defendibles, teniendo adecuadas condiciones de ocultación. Estarán alejados de lugares caracterís

ticos y de zonas de paso enemigo.

El Jefe de Pelotón babrá previsto una serie de Puntos de Reunión en su planeamiento de la acción sobre el
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mapa, sin embargn tndns estns puntns deben cnnsiderarse prnvisinnales hasta que al pasar por ellos se compruebe

su capacidad real como tal punto de reunión. A estos efectos el Jefe manda alto e indica a sus hombres que el lugar

en el que se encuentran es un punto de reunión, cerciorándose de que esta información llega a todos. Si se produce

la dispersión todos los componentes de la Patrulla deben dirigirse al último punto de reunión. Un punto de Reunión

se considerará activado cuando esté ocupado por fuerzas propias; los primeros en llegar montarán la

correspondiente seguridad.

La concentración de la Patrulla en un Punto de Reunión es una acción delicada que exige una adecuada

identificación de los componentes de la misma. Para ello en cada Punto de Reunión se determina:

Buzón o lugar donde se colocan las señales que indican si el Punto de Reunión está activado o se está recono

ciendo; desde el buzón no debe verse el Punto de Reunión.

Itinerario de Entrada: Aquel que obligatoriamente debe seguirse para acceder al Punto de Reunión.

Zona de Muerte: Franja de terreno que rodea al Punto de Reunión y por la que no se puede circular, debiendo

atravesarse precisamente por el Itinerario de Entrada.

Hombre Puerta: Es un componente del servicio de seguridad que se oculta dentro de la Zona de Muerte en las

inmediaciones del Itinerario de Entrada, para identificar y controlar a los que quieran acceder al Punto de Reu

nión.

REFERENCIA

'OCUPADO ALARMA''''C1l",,-00'

BUZaN

'RECONOCIENDO'

• PUNTO DE REUNION

• ZONA DE MUERTE

ITINERARIO DE ENTRADA

SEi\lALES EN EL BUZaN
(EJEMPLO)

PUNTO DE REUNtaN
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La Secuencia de Activación dc un Punto de Reunión sigue los siguientes pasos:

El o los primeros elementos que lleguen a las inmediaciones del Punto de Reunión, se dirigen al Buzón donde no

habrá ninguna señal y colocan la señal convenida de "reconociendoll,

A continuación se dirigen al Punto de Reunión con las mayores precauciones; si no hubiera novedad, uno de

ellos volverá al buzón y colocará la señal de "activado", montándose la seguridad y el correspondiente Hombre

Puerta; si el Punto de Reunión está ocupado por el enemigo, se coloca la señal de "ocupadou en el buzón, diri

giéndose al anterior Punto de Reunión.

Los elementos que lleguen a continuación se dirigirán al buzón donde: Si la señal es la de "rcconociendo",

esperarán a que regrese nno de los primeros para colocar la señal de "activado"; si la señal es la dc activado, el

más caracterizado de los que llegan se acerca por el Itinerario dc Entrada hasta ser identificado por el Hombre

Puerta, tras lo cual vuelve a recoger a sus hombres permaneciendo junto al Hombre Puerta hasta que entre el

último. Si la señal fuera la de lIocupado", sin acercarse al Punto de Reunión, se dirigirán al anterior.

Esta secuencia de acciones, así como las correspondientes señales, deben estar muy ensayadas.

E) Paso de Zonas Peligrosas.

Una zona peligrosa es aquella en la que aumentan de forma considerable las posibilidades de ser detectado o

atacado por d enemigo. Cuando UD sea posible evitarlas, se reconocerán y cruzarán rápidamente del siguiente

modo:

Designar Puntos de Reunión a ambos lados de la zona.

Asegurar el lado próximo.

Asegurar los flancos.

Asegurar el lado opuesto.

Atravesar la zona.

El primer paso, es designar puntos de reunióu a ambos lados de la zona peligrosa; el aole.:)r será el último

punto de reunión que se haya señalado y el lejano estará a una distancia segura al otro lado de la zona y sobre el iti

nerario previsto de marcha.

Habitualmente, un reconocimiento visual y la presencia de la Patrulla, es suficiente para asegurar el lado

próximo, debiendo destacarse elementos de seguridad en ambos llancas.

Para asegurar el lado opuesto, alguno de los hombres debe cruzar la zona peligrosa, comprobando la posible

presencia del enemigo y la idoneidad del punto de paso. En ocasiones bastará una inspección visual desde el lado

próximo, pero en todo caso la Patrulla no cruzará hasta que se complete el reconocimiento. Cuando el lado opuesto

ha sido ascgurado, la Patrulla cruza la zona, manteniéndose la seguridad a los flancos, que será la última que se re

tire.

Si la zona es pequeña, la Patrulla puede cruzarla de un salto para disminuir el tiempo de exposición; si es

ancha o si el movimiento tiene que ser lento, se cruza por elementos para permitir los apoyos recíprocos entre ellos.

En el Panto de Reunión posterior, el Jefe controla a los miembros de la Patrulla y señala el siguiente tramu a

recorrer.
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F) Entradu y Solido de lus Lineus Propius.

La entrada y salida de las Uneas propias, tanto si se hace desde la zona donde despliega la propia Unidad o

desde cualquier otra zona, debe ser controlada, coordinada y limitada al máximo para evitar conflictos yconfusiones

con las fuerzas propias así como la activaci6n de los medios de detecci6n enemigos. La zona a vanguardia de las

unidades propias debe ser considerada bajo constante vigilancia del enemigo; las patrullas que salen desde sus pro

pias posiciones tienen la ventaja de un mayor control y menor probabilidad de caer bajo el fuego propio.

Esta delicada acci6n se basa en los siguientes principios:

1. Coordlnución: El Jefe de Patrulla debe coordinar la entrada y salida de las !foeas propias; esta coordinaci6n se

realizará, normalmente, con la Unidad a través de la cual va a cruzar, si bien en ocasiones esta coordinación es

tará centralizada a nivel de PLM,s. a nivel Batall6n.

2. Reconocimiento: Desde las posiciones de vanguardia el Jefe de Patrulla debe reconocer la zona de terreno a

través de la cual debe entrar y salir de la zona propia, prestando especial atenci6n a las posibles zonas peligrosas

y obstáculos. De este reconocimiento deducirá la situaci6n del Punto de Reuni6n Inicial así como posibles itine

rarios. Igualmente la Unidad en contacto facilitará informaci6n de última mano sobre movimiento de patrullas

enemigas, etc. Durante estos reconocimientos el Jefe de Pelot6n y cualquier otro miembro de la patrulla que

participe en ellos, llevarán la misma uniformidad que la unidad desplegada y procurarán actuar con discreci6n

para evitar alertar a los observadores enemigos.

3. Seguridud: Debe mantenerse la seguridad y evitar el contacto con el enemigo mientras se sale o se entra en las

Uneas propias por la alta vulnerabilidad de la Patrulla en estas circunstancias.

La salida de las !foeas propias se lleva a cabo del siguiente modo:

La Patrulla, se dirige al punto de contacto situado a retaguardia de la Unidad desplegada en primera !foea,

donde se reúne con un guía proporcionado por dicha unidad y que les conduce al Punto de Reuni6n Inicial de

terminado por el Jefe de Patrulla durante su reconocimiento.

Nadie debe moverse por la zona sin el guía.

El Jefe de Patrulla se reúne con el Jefe de la unidad desplegada para ultimar detalles y verificar todos los planes

realizados, así como las más recientes noticias sobre la actividad enemiga. La patrulla permanece reunida si

guiendo las instrucciones que dicte el Jefe de Patrulla.

Al regresar de la coordinaci6n final, el Jefe confIrma O modifica las 6rdenes y comprueba que los posibles cam

bios son perfectamente asimilados.

La salida de las líneas propias se hace de manera escalonada, reconociendo previamente una pareja la zona a

vanguardia del punto de salida.

Las patrullas de esquiadores escaladores saldrán normalmente de la zona propia por los intervalos entre posi

ciones.

Una vez en zona enemiga, efectuar un primer alto de seguridad para observar, situarse en la zona y habituarse a

los ruidos.

La entrada en las líneas propias sigue el siguiente proceso:

Se establece un Punto de Reunión de Entrada, en las inmediaciones del punto de entrada coordinado de ante-

mano.
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Se toma contacto con la unidad desplegada mcdiante los procedimientos previstos en la coordinación.

El Jefe de Patrulla se adelanta hasta contactar con el guía situado en el punto de eotrada y permanece con él

para identificar y contar a los miembros de la Patrulla.

El gufa conduce a la Patrulla hasta el punto a retaguardia de la posición previamente cstablecido en la coordina

ción.

El Jefe de Patrulla se entrevista con el Jefe de la Unidad desplegada y le facilita, de acuerdo con las instrucciones

superiores, aquella infonnación que pueda serle de interés por tener un valor táctico inmediato. Asf mismo le

comunica si se ha extraviado algún hombre para que estén pendientes de él.

G) Ejecución del Reconocimientn.

El reconocimiento en territorio enemigo puede ser de dos tipos:

Reconocimiento de Puntos: Se debe obtener información sobre un determinado punto o un área muy reducida.

Reconocimiento de zona: Se precisa información sobre una zona o sobre diversos puntos situados en ella. Un

caso particular del reconocimiento de zona es el reconocimiento de itinerarios, carreteras, caminos, etc.

El reconocimiento de puntos se ejecuta del siguiente modo:

La patrulla llega al Punto de Reunión en el Objetivo, que es un punto situado en una posición oculta y protegida,

fácilmente localizable, en las inmediaciones del objetivo, en la que el Jefe de Patrulla ultima los detalles de la

acción.

El Elemento de Apoyo, proporciona seguridad al Punto de Reunión y ocupa posiciones para proLeger el movi

miento del Elemento de Reconocimiento.

El Elemento de Reconocimiento adquiere la información requerida, bien mediante la observación o bien me

diante la entrada en el objetivo, sólo si es imprescindible, de acuerdo con los informes a obtener.

El Jefe de Pelotón, actúa con el Elemento de Reconocimiento; se marca un plazo de tiempo para estar de vuelta

en el Punto de Reunión. Si concluido ese plazo el Elemento de Reconocimiento no ha regresado, el Cabo se

gundo jefe procurará cumplir la misión con el elemento de apoyo.

Concluido el reconocimiento, la Patrulla se reune en el Punto de Reunión en el Objetivo, o bien en otro punto de

reunión que se marque a tal fin. Todos los miembros de la Patrulla exponen lo que han visto.

El Jefe de Patrulla, realiza un primer informe con los datos más importantes y si dispone de medios radio, emite

un primer mensaje para que en caso oc ser destruida la patrulla durante el regreso, no se pierda la información.

El reconocimiento de zonas, sigue un proceso similar COD las siguientes salvedades:

En el Punto de Reunión en el Objetivo, la patrulla se divide en dos o tres Elementos de Reconocimiento que se

distribuyen la zona, del modo más adecuado a las caracterfsticas de la misma, empleando uno de los siguientes

métodos:

a) Itinerarios convergentes: Los elementos se mueven por itinerarios separados a través de la ZODa a reconocer y

convergen en un punto de reunión, donde se comparte la información adquirida. Es un procedimiento dis

creto pero requiere adecuados conocimientos de topografía para moverse por la zona y localizar el Punto de

Reunión.

b) Abanico: Los elementos se mueven por la zona por itinerarios separados y regresan al Punto de Reunión en

el Objetivo. Es un procedimiento fácil pues ya se tiene localizado el Punto de Reunión, pero un exceso de

movimientos en éste puede delatar la presencia de la Patrulla.
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H) Informe.

Una vez de regreso, el Jefe de Pelotón redactará un informe que presentará al mando que le comisionó para

ejecución de la Patrulla. Este informe será completado con ¡as preguntas formuladas al Jefe de Pelotón sobre deta

nes concretos, que no quedaran suficientemente claros.

PARTIl DE PATRUllA

DBSIGNACION DE LA PATRUllA

REFERENCIAS:

A. EFEcrNOS y COMPOSICION DE LA PATRULLA

B. MISION
C. FECI-INHORA DE SALIDA

D. FECHNHORA DE REGRESO

E. ITINERARIOS (Ida y vucha)

FECHA

F. TIlRRENO __~ _ Descripción (seco, rangoso, bosque, nieve, rocoso, llano,

barrancos, vaguadas, collndos, comunicaciones,

puentes).

G. ENEMIGO ------------ Erectivos, disposición, equipo, armas, actitud, moral,

posición, movimientos, cambios.

(Todos los dalos con horas y coordenadas).

J-!. CORRECCIONES EN LOS PLANOS (Supcrponiblc)

!. INFORMACION VAIUA

J. ENCUENrnOS CON EL ENEMIGO Prisioneros, bajas enemigas, documentos y equipo

capturado.

K. ESfADO DE LA PATRULLA

L CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS Greda de cumplimiento de la misión.

Sugerencias sobre equipo y táctica.

FIRMA, GRADUACION y UNIDAD DEL JEFE DE PATRULLA
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-LOS CARROS EN LA MONTANA
MONTE CASSINO

(2.a Parte)



Teniente Coronel de Infantería DEM. D. José Maria Sánchez de Toca y CataJá

RlMZ "Sahoya" n06

I-CARROS

WS COMETIDOS DE LOS CARROS

La montaña y el carro parecen a primera vista incompatibles; y lo son. La teoría de los especialistas en carros

de la I Guerra Mundia! prevela emplearlos tal como se hizo luego en Polonia, Francia, Rusia y Africa. Ya en tiempo

de paz los carros quedaron encuadrados con cometidos similares a los de la antigua Caballerla. Deblan combatir

muy delante para ocupar zonas importantes, buscar la superioridad acorazada con vistas a la subsiguiente batalla de

los gruesos, destruyendo el máximo de carros enemigos. En el curso de la batalla, los carros deberían emplearse en

la persecución, todo ésto se convirtió en realidad en la guerra.

Pero nadie habla visto emplear los carros en montaña.

CARROS SÓLOS/CARROS CONINFANTER1A

Habla dudas de si emplearlos como Caballería seguirla siendo típico en el futuro. En Polonia se combatía

contra un enemigo muy inferior, y en Francia contra un enemigo que no estaba resuelto a defenderse a toda costa.

Después vinieron las campañas de Rusia y Africa, muy parecidas desde el punto de vista del terreno, favorables a!

empleo de carros por la posibilidad de ver y tirar en todas direcciones y moverse por todas partes.

En el futuro, en este tipo de terreno, habría grandes formaciones acorazadas combatiendo entre si. Los ca

rros, como buques de guerra, con sus J~fes a bordo, tratarían de abrirse paso; y el combate se resolvería exclusiva

mente con formaciones acorazadas.

Pero ya antes de la guerra existía otra orientación que atribuía a los carros la función de apoyo indispensable

para la Infantería. Se pensaba que la lucha de una Infantería apoyada con carros contra otra que no los tuviera, sería

muy desigual.

Ambas orientaciones de empleo de los carros no excluían, de entrada, la otra posibilidad. Pero las dilerencias

de opinión surgían a! dar preponderancia a una u otra orientación en la distribución orgánica de los carros. El con

traste de pareceres era tanto más agudo cuando que a! tratarse de un arma nueva de producción limitada, constituir

una gran Arma Acorazada sustraería a la Infantería carros y grandes contingentes de persona!.
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Carros sólos ...

Como mando de Unidades acorazadas en numerosos Teatros de Operaciones, me inclino por la

opini6n de que a medida que el EJE declinaba por causa de la presi6n enemiga, y a medida que la guerra

se centr6 en Europa central y occidental, decay6 el victorioso empleo en masa de los carros y se volvi6 al

empleo de los carros con Infantería.

A ello contribuy6 no s610 el terreno, sino el desarrollo de los propios carros. Al potenciarse la defensa con

tracarro, los carros se hicieron cada vez más pesados, y la coraza y el armamento son incouciliables con las exigen

cias de movilidad.

Unos monstruos carísimos no se podían distribuir en grandes canlidades como hacían los rusos con el T-34,

Nos hicimos cada vez más prudentes al usar los carros, y más allí donde el terreno estaba cubierto, o había obras,

carreteras, casas, canales, etc.

Estos son los motivos por los cuales los aliados tras su primera victoria sobre los aliados en Francia y después

del fracaso de la ofensiva de las Ardenas, no emplearon los carros en masa en Alemania para acabar la guerra en

1944.
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• •• COlTOS con Infonleno.

TERRENO MONTAÑOSO

La campaña de Italia fue un ejemplo de esta evoluci6o. Ya eo Sicilia se habla vis~o que los carros "TIGER",

estupeodos, no estaban en condiciones de emplearse en gran escala y en frente amplio contra las tropas desembar

cadas, porque éstas, incluso en la llanura de GELA, no llegaron a desplegar.

En C6rcega, mis tentativas de eliminar las resistencias del interior con carros no tuvieron éxito porque cada

camino de montaña se convirti6 en una trampa para carros.

En Cassino faltaron las tentativas enemigas de romper el frente con carros. Tampoco los alemanes lograron

echar al mar a la cabeza de puente de Amio, porque los carros no llegaron ni siquiera a desplegar.

lAs! que deblamos renunciar a los carros en un terreno que ofrecfa tan pocas posibilidades?

La respuesta era negativa, porque entretanto, los carros se habrán convertido en un arma indispensable en

primera Unea, aunque tuvieran que llegar allí por caminos de montaña.

EMBOSCADAS

La carretera o camino que lleva a un paso de montaña puede convertirse, con medios muy sencillos, en tram

pa para carros en cuanto quede cortada detrás de ellos en un tramo de pendiente rápida. De abf que el carro deba

garantizar su seguridad a retaguardia con Infanterfa.
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En Sicilia, los paracaidistas enemigos (aliados) aprovecharon las terrazas de los olivares para aproximarse a

los "TIGER", que sólo podían moverse por carretera. Luego los atacahan desde muy cerca, ya que los carros no

tenían ni campo de tiro ni libertad de movimiento.

En las carreteras que serpentean por la montaña con "eses" y "horquillas'" el carro va de emboscada en em~

boscada. En efecto, en cada "S" y "horquilla", basta con poner un arma en el tramo a cubierto de aquél por donde se

aproxima el vehículo, y el carro va de emboscada en emboscada.

El camino de montaña pnede convertirse en uno trompo poro los carros

Los caminos y carreteras ue montaña se convierten en el peor enemigo de los carros en cuanto reciban un

impacto, aunque sea ligero, y pierdan algo de su capacidad de movimiento, ya que en tal caso no pueden retroceder

ni hacerse remolcar, cosas imposibles en un terreno muy expuesto.

El tiro de Artillería sobre carreteras de montaña siempre es certero. La carretera es siempre objetivo renta

ble, más que en las carreteras del valle, donde el carro puede salirse.

En las carreteras de montaña nunca hay cubiertas. Nuestros carros (alemanes) estaban muy expuestos aun a

este género de ataques en carretera de montaña, ya que eran el principal foco de atracción de los aviaones de reco

nocimiento, y, en consecuencia, de la artillería y los cazabombarderos aliados.

AHORRARLOS CARROS

La principal enseñanza sobre carros en montaña es que el Jefe tiene que hacerse el sordo a las innumerables

peticiones de apoyo carros que le hace la Infantería. Es distinto si el enemigo también usa carros por las carreteras
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de montaña, o si faltan armas contracarro. En tal circunstancia hay que dar a la Infanterla seguridades de que podrá

responder con carros a los carros. La condici6n inexcusable en tal caso es poder confiar este cometido (siempre

excepcional) a un Jefe experto en carros, y de éstos, siempre habla escasez, por motivos comprensibles.

Al Jefe de una secci6n independiente de carros no se le puede dar el mando-de todas las unidades que se

mueven por un camino de montaña, ya que el mando de las armas colectivas de Infanterla absorbe por si s6lo a un

subalteroo.

El infante tiende a considerar al carro como un ingenio que ahorra sangre, y por eso sobreestima su

rendimiento.

Hadamos cursillos, para tratar de adiestrar por lo menos a los Jefes de Batall6n más j6venes en el empleo de

parejas de carros, de modo que cuando los tuvieran a sus 6rdenes no abusaran de ellos.

El problema se redujo cuando se combati6 en terreno más id6neo, aunque no fuera tan bueno como el de

Africa o Rusia.

En las planicies del fondo del valle, especialmente alrededor de Cassino, se combati6 casi siempre con carros;

y los Jefes de Batall6n de primera línea de las Divisiones Moto-mecanizadas, consiguieron mucha experiencia.

A pesar de todas las nuevas armas defensivas, la mejor arma contracarro (por lo menos en la llanura) es el

carro. Como las Divisiones de Infanterla no tenían carros se convirtieron en unidades de segunda al lado de las

Divisiones moto-mecanizadas.

Las Divisiones (Panzergrenadieren) eran preferibles a las Acorazadas (panzer). Las Divisiones pazer tenían

2 Regimientos de carros en plantilla, pero en esta fase de la guerra s6lo tenían la cuarta parte de su plantilla de

carros y 4 Batallones de Infanterla, que no eran más que un apéndice de las unidades de carros. En combate, la

desproporci6n ante la Infantería y las otras armas era muy grande.

La divisi6n Panzergrenadieren, con 6 Batallones de Infanterla, y casi los mismos carros que la Divisi6n

Acorazada (panzer) era más adecuada para cualqnier misi6n excepto montaña, donde ambas Divisioues, panzer y

Panzergrenadieren, resultaban igualmente inadecuadas.

Pero las Panzergrenadieren hadan mejor uso de los carros, y además, el Jefe de la Divisi6n miraba por ambas

unidades -carros o infanterla- y proveía el equilibio necesario.

ARMAS CONTRACARRO

En las carreteras de montaña que llevan a los pasos, las armas contracarro bastan para luchar contra los

carros; pero donde el terreno permitía a éstos salirse de la carretera, las armas contracarro necesitaban tener la

misma movilidad. Un arma inm6vil es fácil de destruir. Movilidad no significa "movimientos rápidos por cualquier

clase de terreno", sino algo mucho más limitado.

Lo mismo que en Stalingrado, en Cassino los carros casi siempre estaban desplegados. Estaban quietos,

escondidos en casas destrnídas y s6lo en el 6ltimo momento se movían para acercarse al c.arro enemigo uislado que

avanzara un poco. Se producla un duelo de carros en la zona de despliegue de la Infanterla, débilmente ocupada.

Los infantes daban seguridad al carro y éste a su vez, los protegla.

Así que los batallones de primer escal6n se convirtieron en un conjunto casi siempre mixto, más bien un

"Mando" con muchas máquinas y pocos hombres, a las 6rdenes de un oficial joven que actuaba más como Jefe de

destacamento de asalto que no como Jefe de Batall6n.
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11 - SUPERIORIDAD AEREA

En la preparación de un gran ataque la aviación trata de eliminar la aviación enemiga en el aire y en el suelo,

pero en Cassino los alemanes teníamos muy poca aviación, y su intervención hubiera equivalido al suicidio.

As! que la aviación aliada se dedicaba a neutralizar la Artillería. Teníamos que tener baterías 'mudas', y

nuestra Artillería combatió por piezas sueltas.

La táctica aérea en montaña es la misma que en el llano. Un poco antes del ataque principal, el enemigo, sir

viéndose de la observación aérea, destrufa los puentes sobre pontones. En alta montaña, los puentes salvan barran

cos de centenares de metros, con paredes a pico, en los que no hay vados, ni itinerarios de enroque, pontones ni

puentes de circunstancias que valgan. Además, la estrecha carretera que los bordea queda sometida inmediatamen

te después de la destrucción del puente a un persisteote fuego de hostigamiento.

Esto pone de manifiesto la absoluta necesidad de medios de transporte independientes de las carreteras. La

tropa de montaña, en sus "Análisis de Situación", no puede contar con los puentes para utilizarlos en un combate de

gran entidad. Al contrario, es ella misma quien tiene que preparar su destrucción para volarlos en cuanto empiece el

ataque, para que sean un obstáculo para el enemigo que llegue a penetrar. Son obstáculos muy eficaces que comple

mentan a los demás en los caminos de montaña.

Los atnques aéreos a Ins columnas en movimiento hace casi imposlhlc
mover los !"cservos.
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Durante el ataque en fuerza, las tropas de primera línea tienen poco que temer porque en el momento del

ataque propiamente dicho, es bastante difIcil distinguir entre amigo y enemigo; incluso en la estepa rusa resultaba

difícil. En montaña es todavía más difIcil.

Durante los bombardeos masivos de Monte Cassino, la Infantería aliada que estaba bastante alejada, retroce

dió unos kilómetros, y a pesar de ello, como sabemos ahora, no quedó a salvo de los errores de lanzamiento de la

aviación.

Para el mando alemán, la superioridad aérea, fue muy grave incluso durante el ataque de la Infantería. Los

ataque aéreos a las columnas en movimiento hacia casi imposible mover las reservas.

Pero cuando el frente empezó a moverse, el movimiento de las reservas se convirtió en una necesidad. En un

combate de gran entidad hay situaciones en las que hay que moverse inmediatamente detrás del frente, incluso de

día, a cubierto de la protección aérea adecuada. Los alemanes no podían, y por eso, se limitaban a combatir de día

y moverse de noche, mientras el enemigo, en cambio, podía actuar de día cuando le convenía.

La superioridad aérea aliada fue catastrófica para los alemanes cuando el desfondameinto del frente los obli

gó a retirarse. Hay que haberlo visto para hacerse una idea de lo que eran las columnas auto, sorprendidas por los

cazabombarderos enemigos en aquellas carreteras de montaña. Los cazas enemigos venían de retaguardia, y pasa

ban y repasaban una y otra vez hasta que todos los veWculos estaban en llamas y sus tripulantes diseminados.

Otra ventaja de la superioridad aérea es la posibilidad de observar el tiro de artillería. En Cassino, los heli

cópteros aliados vigilaban constantemente el frente en vuelo lento, observando el tiro sin ser molestados duplicando

así la eficacia del fuego artillero.
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(2)! Parte)



En esta 2.' Parte los autores pasan a describir otras dos instalaciones del Centro

de Combate Nocturno (CICON) de la Academia de InIanlería: la PISTA DE

SILENCIO Yla PISTA DE APLICACION



Teniente D. José Manuel Porra Hernóndez

Teniente D. J usUniano Martinez Uña

Profesores del Departamento de Medios de la Jefatura de Estudios

(ACINF).

INTRODUCCION

Habiendo comenzado en un primer articulo del anterior número de este Memorial la descripción del Centro de

Combate Nocturno (CICON) de esta Academia, en el que se trató de forma general sus cometidos, composición

y organización, y particularmente la PISTA DE TIRO DE COMBATE NOCTURNO, continuamos en este

segundo articulo con la descripción de dos nuevas instalaciones a cielo abierto: PISTA DE SILENCIO YPISTA

DE APLICACION; si bien la primera se viene utilizando habitualmente, la segunda está proyectada su

construcción en una zona próxima a la anterior.

PISTA DE SILENCIO

FINALIDADES

Instruir y ejercitar la progresión silenciosa de noche, valorando al mismo tiempo los actos elementales del

combate mediante el estudio de:

EL MOVIMIENTO

LA OBSERVACION

LA ORIENTACION

LA ESCUCHA

LA EMOTIVIDAD

EL ENLACE

EL MANDO

Desarrollar cualidades físicas fundamentales y complementarias como la fuerza, la agilidad y el equilibrio,

sentidos como el tacto y condiciones como la confianza en sí mismo y la decisión.

GENERALIDADES

& un sistema de instrucción nocturna por estaciones para aplicación de los conocimientos adquiridos en el

movimiento y la observación durante la noche.

Es susceptible de ser utilizado para mejorar la técnica de movimiento individual, la de la pareja o binomio e

incluso la instrucción de equipo.

La utilización de la pista requiere conocer previamente todo lo concerniente a las generalidades del combate

nocturno, el enmascaramiento y la preparación individual.
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La capacidad de la pista aconseja que sea la unidad tipo sección la que haga un mejor empleo de ella para sacar

un rendimiento ideal.

La técnica de paso de cada uno de los obstáculos figura en la ficha correspondiente. En general se ha de tener en

cuenta lo siguiente:

No producir ruidos. Pasar los obstáculos en silencio.

Antes de hacerlo, observar detenidamente el obstáculo.

Completar la observación con el tacto.

Disminuir la silueta.

No saltar. El salto produce mucho ruido y es ruido humano.

Después de pasar cada obstáculo adoptar la posición de cuerpo a tierra. Pasados varios segundos

continuar la marcha.

En el paso de obstáculos de noche predomina EL SILENCIO SOBRE LA RAPIDEZ.

El paso de la pista de día no es recomendable. El saber cada estación hace que la observación nocturna pierda

importancia. Sí es aconsejable describir brevemente cada obstáculo y enseñar la técnica de paso.

UBICACION

La ubicación de esta pista responde a la necesidad de buscar una zona que reuna las condiciones más idóneas

de oscuridad y silencio.

Esta zona se encuentra delimitada:

AL NORTE: Curva de nivel 580 (1470-1028) - Curva de nive1580 (1490-1045)

AL SUR: Camino Real de Sevilla (1490-0990) a (1515-0990)

AL OESTE: Cota 602 (1480-0910) Cerro de los Muertos (14-09)

AL ESTE: Espolón al NO de Casa de la Legua (15-10)

Todas las referencias y puntos que se citan pertenecen al mapa de escala 1:10.0ao del Campo de Maniobras de la

Academia de Infantería.

CONTROL

La utilización de la pista requiere el empleo de un buen número de instructores, lo que rara vez se da. Para ello

la organización de esta práctica en función de la relación instructores/educandos es fundamental, de tal manera

que en cada obstáculo exista alguien que corrija los fallos cometidos y que al mismo tiempo dé continuidad y

amenidad a su realización.

El control y valoración de un equipo concreto, durante todo el recorrido, será responsabilidad de un instructor

que se desplazará a la par que el equipo actuante, por un itinerario paralelo y próximo a la pista.

Puede controlarse la actuación de los ejecutantes mediante la utilización por parte de los instructores de gafas de

visión nocturna, lo que evita los desplazamientos y proporciona una mayor visión de conjunto.

OBSTACULOS

Esta instalación cousta de catorce obstáculos separados entre sí unos treinta metros, ocupando una longitud

aproximada de quinientos metros y una anchura de nueve metros.

La denominación, descripción, explicación, capacidad y finalidad de cada uno de los obstáculos se reflejan a

continuación en las siguientes fichas.
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OBSTACULO N.o 01

NOMBRE: RAMAS SECAS

DESCRlPCION: Consta de un foso de 5 m. de frente por 8 m. de fondo por 0.3 m. de profundidad, flanqueado por

dos alambres longitudinales a 0.5 m. del suelo y cuyo firme, que es de arena, está cubierto por ramas secas dispersas.

EXPLlCACION: En posición DE PIE. Individual.

CAPACIDAD: 1 persona cada vez.

FINALIDAD: Mejorar la técnica de la marcha silenciosa en la posición de DE PIE en zona de ramas, para

acostumbrar al combatiente a tantear con la punta del pie los sitios libres de éstas.

TIEMPO:

OBSTACULO N,o 02

NOMBRE: ALAMBRADA

DESCRlPCION: En un área de 5 m. de frente por 10 m. de fondo, entramado de alambre situado a 0.3 m. del suelo

mediante 8 piquetes.

EXPLlCACION: En posición de DE PIE Individual.

CAPACIDAD: 2 personas cada vez.

FINALIDAD: Mejorar la técnica de la marcha silenciosa en la posición de DE PIE, obligando al combatiente a

elevar la pierna y la punta del pie.

TIEMPO:
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OBSTACULO N.· 03

NOMBRE: GUUARROS.

DESCRIPCION: Consta de un foso de 5 m. x 8 m. x 0.3 m. y flanqueado por dos alambres longitudinales a 1 m. del

suelo, cuyo firme está cubierto por completo de cantos rodados.

EXPLICACION: En posici6n de DE PIE.

CAPACIDAD: 1 persona cada vez.

FINALIDAD: Mejorar la técnica de la marcha silenciosa, practicando el suave asentamiento del pie, apoyando sobre

él progresivamente el peso del cuerpo y continuando la misma serie de movimientos para completar el paso del

obstáculo.

TIEMPO:

OBSTACULO N.· 04

NOMBRE: TRAMPA.

DESCRIPCION: Plancha de madera sobre mueUes helicoidales situados en un foso de 1,5 m. x 2,5 m. x O, 3 m.

pendiente de modificaciones ampliando la plancha en el doble de sus dos sentidos.

EXPLICACION: En posici6n de DE PIE.

CAPACIDAD: 1 persona, 2 cuando sea ampliado.

FINALIDAD: DesarroUar el equilibrio en combinaci6n con la marcha silenciosa, con el posible desconcierto que

provocan las características del obstáculo.

TIEMPO:
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OBSTACUW N.o OS

NOMBRE: JAULA

DESCRIPCION: Sobre una superficie de 4 m. de frente por 8 m. de fondo, 2 entramados de alambre tipo jaula, de

planta cuadrada, a 0,4 m. del suelo el primero y a 0,8 ID. el segundo.

EXPLlCACION: La primera jaula se pasa DE PIE Yla segunda GATEANDO, con el equipo puesto. Individual.

CAPACIDAD: 2 personas a la vez.

FINALIDAD: Mejorar la técnica de la marcha silenciosa DE PIE YGATEANDO.

TIEMPO:

OBSTACULO N.o 06

NOMBRE: VALLAS.

DESCRIPCION: En una superficie de 5 m. de frente por 10 m. de fondo, entramado de alambre a 0,6 m. del suelo,

sobre fondo de arena.

EXPLlCACION: En posición de REPTANDO, con equipo. Individual.

CAPACIDAD: 2 personas a la vez.

FINALIDAD: Mejorar la técnica de la marcha silenciosa en la posición de REPTANDO, en sus diferentes

procedimientos.

TIEMPO:
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OBSTACULO N.· 07

NOMBRE: FOSO

DESCRIPCION: Foso de 4 m. x 4,3 m. x 2,2 m., con fondn de arena. Será modificado colocando 2 anclajes y cuerda

para permitir el paso individual.

EXPLlCACION: Con ayuda de la pareja o próximamente individual, con ayuda de una cuerda.

CAPACIDAD: 2 parejas a la vez.

FINALIDAD: Inculcar la importancia de la pareja en el combate nocturno, combinando fuerza y silencio.

TIEMPO:

OBSTACULO N.· 08

NOMBRE: MURO

DESCRIPCION: Tras un foso de arena de 6m. x 7 m. x 0,4 m., muro de 6 m. de frente por 2 de alto.

EXPLlCACION: La parte de arena se pasa DE PIE Yel muro mediante superación de brazos sin carrera previa y

disminución de silueta con descenso suave alIado opuesto, ¡NUNCA SALTARI. En una primera fase se puede

pasar por parejas.

CAPACIDAD: 2 personas a la vez.

FINALIDAD: Combinar fuerza y silencio con disminución de silueta y el tiempo de exposición de esta (nunca

quedarse quieto).

TIEMPO:
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OBSTACULO N,o 09

NOMBRE: BARRERAS

DESCRIPCION: En una superficie de 6 m. x 8 m., dos barreras de alambre transversales de diferente densidad de

menor a mayor, eon 3 y 5 piquetes a 1,5 m. del suelo. Será cubierto por arriba eon alambre sin espino.

EXPLICACION: En posici6n de DE PIE, sorteando los alambres y eon el equipo puesto.

CAPACIDAD: 2 personas a la vez.

FINALIDAD: Inculcar la importancia de la observaci6n previa al paso de un obstáculo, apreciando en este caso la

diferente densidad de las barreras.

TIEMPO:

OBSTACULO N,o 10

NOMBRE: EQUILIBRIO.

DESCRIPCION: Pendiente de ser modificado aumentando la longitud del poste, sujetándolo mediante postes

metálieos y eompletánd01o"eon un tabl6n de acceso.

EXPLICACION: Por arriba y disminuyendo la silueta. Individual.

CAPACIDAD: 1 solo.

FINALIDAD: Desarrollar el equilibrio nocturno, compaginando disminuci6n de silueta y tiempo en el obstáculo

(nunca quedarse quieto).

TIEMPO:

21



OBSTACULO N," U

NOMBRE: DADOS,

DESCRIPCION: En un foso de 7 m. x 9 m. x 0,2 m., cilindros de cemento (dados).

EXPLICACION: En posici6n de DE PIE, sin saltar y con reducci6n de silueta; es independiente de los dados que

se usen (zig-zag, Ilnea o hilera).

CAPACIDAD: 3 personas a la vez.

FINALIDAD: Desarrollar el equilibrio, la apreciaci6n de cortas distancias y la confianza en si mismo.

TIEMPO:

.'
OBSTACULO N," U

NOMBRE: LABERINTO.

DESCRIPCION: Laberinto de dos calles formado por dos alambres suspendidos por piquetes a 1 m. y 0,5 m. del

suelo. Pendiente de ser modificado mediante la colocaci6n de alambres m6viles que puedan ser variados por el

instructor.

EXPLICACION: En posici6n de DE PIE.

CAPACIDAD: 2 personas a la vez.

FINALIDAD: Desarrollar la técnica de franqueamiento de obstáculos de noche combinando la observaci6n y el

tacto.

TIEMPO:
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OBSTACULO N.' 13

NOMBRE: COLECTORES.

DESCRIPCION: En foso de arena de 8 m. x 6 m. x 0,3 m., colectores de 4 m. de largo y 0,6 m. de diámetro.

EXPLICACION: En posición de REPTANDO simultáneo.

CAPACIDAD: 3 personas a la vez.

FINALIDAD: Mejorar la técnica de la marcha silenciosa en la posición de REPTANDO por el scgundo

procedimiento, venciendo además, la claustrofobia en el interior de un tubo y su mayor dificultad.

TIEMPO:

OBSTACULO N.' 14

NOMBRE: RAMPA OSCILANTE.

DESCRIPCION: Tablón de madera oscilante sobre cilindro de cemento en el interior de un foso de 2 m. x 4 m. x

O,8m.

EXPLICACION: Por parejas sin tocar nada aparte del tablón.

CAPACIDAD: 1 pareja.

FINALIDAD: Desarrollar la coordinación de la pareja en el combate nocturno, en combinación con el equilibrio.

TIEMPO:



PISTA DE APLICACION

FINALIDADES

Adiestrar al combatiente en los siguientes aspectos del combate nocturno.

- La orientaci6n estática y dinámica.

- La audici6n, el equilibrio y la emotividad.

- Empleo de armamento ligero (fusil y armas contracarro).

- Reacciones ante la iluminaci6n (luz blanca e infrarroja).

- Sentido táctil, memoria visual y auditiva.

- Comunicaci6n dentro de un pequeño grupo.

- Observaci6n, detecci6n e identificaci6n de objetivos.

UBICACION PREVISTA

LIMITE NORTE: Cota 569 (1450-1085) - Cota 601 (1545-1075).

LIMITE SUR: Cota 612 (1535-1040) - Cota 617 (1550-1032) - Cota 598 (1439-1019) - Curva de nivel 580

(1490-1045).

LIMITE OESTE: Cota 596 (1450-1085) - Cota 598 (1439-1019) - Camino Real de Sevilla (1435-1000).

LIMITE ESTE: Cota 601 (1545-1075) Camino de la Legua (1550-0985).

Todas las referencias y puntos que se citan pertenecen al mapa de escala 1:10.000 del Campo de Maniobras de la

Academia de Infantería.

Esta pista de futura construcci6n consiste en una combinaci6n de los dos sistemas empleados en la pista de

tiro de combate y pista de silencio. Consta de once puestos de adiestramiento que se describen a continuaci6n en

fichas.
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FICHA DE PUESTO

Puesto de

adiestramiento

Aptitud estudiada Orientación dinAmica.

Resultado a alcanzar

Terreno

Medios

Aptitud para desplazarse en terrl:DO variado siguiendo un itinerario

detenninado estudiado de antemano en un croquis.

Seoejante al representado en el croquis adjunto

1 Subinstruetor o auxiliar de instrucci6n.

1 Panel con el croquis del itinerario, que pueda iluminarse disaetllmCnte.

TelUono o rlldiotelUono.

CRO Q VIS

,,¡;¡(/~S'rf;) c::W ocfi~$/ñ:;m/~"TO' /

"'V1"~S

PUNTOS ESTUDIADOS INSTRUcrOR EDUCANDO TIEMPO

El croquis del • Precisa el tiempo d:!do pllrll. Estudill. el croquis, lIe orien-

itinerario el estudio ".
• Guía 111 educando en el cstu- Aprecia 1u distancias de 105

,"o tram05 del itinerario.

(Punt05 de referencia, pla. lO'

nimelría y aJtimelrfa).

BUlIca ell el terreno el inicio

de su itinerario.

El Movimiento Alerta al instruclor colocado Recorre el itinerario.

en la Ucgad:!.

ADotala bora de salida

Comprueba que 111; direcci6n lO'

tomada por el educando es 11\

caneclll..

Anota la bora de llegada al

punto de reuni6n.

-_ ...... -
...---

,,-

oI!A•• '''.~/.. h ••;.~,,.....;-,.

~~.• ~v•• ~~••~~

: .. "- .. ~ A.t.J \: .~---- --".:":'~"-------- ~._~I \ _,,.
•,,,,
•

jjC~-¿---"'~"'\
".,
"
~\--...---.:= ==:==::;~~.,

.:
""
""""""

""""".,
.''\
""

DESARROLLO

Los educandos se prCllentan individualmente en el puesto de putida. El grupo

que espera lo bace eI! unluglll'" mJado situado a 10 metros de la salida.

Recomendaciones

Particulares

1'"
U.



FICHA DE PUESTO

Puesto de
lldiestramiento 11

Aptitud C4ludiada Orienlación eslática.
"".ff:l 1:, 'U"':1T-":"_f~.t7

Resultado a alc:lD2.ar Aptitud parA emplear la brújula. Reconocer y utilizar la Estrella Polar.
Reconocer y utilizar los movimientos de la luna. Efectuar una vuelta al
borizonte. Utilizar otros medios de orientación (vientos dominantes, cte.).

(Ut;Vt'~~/(J# ¿VI ~~f';J

PUNTOS ESTUDIADOS iNSTRUCTOR EDUCANDO TIEMPO

Vuelta al horizonle Con la ayuda de la mesa de Debe silUar su punto de
orientaciól1 hacer descuhrir partida (Pueslo de AJ..) y ,.
los puntos caraaerisucos del los punlos cardinales.
lerreno.

Búsqueda de la Polar Con la ayuda del plUlel e.xpli. Busca la Polar y la designa 10'
ca la posicióo relativa de la coo la ayuda de una Alidada..
Polar.
ContIola su búsqueda.

Empleo de la Briljula Controla el empleo de la hrú· Determina los rumbos de
jula los puntos señalados por el 10'

insU'UClor con ayuda de la
alidada.

Medios varios de H3cer descubrir la dirección Designa sobre: el lerreno la
orienlación de los vientos dominantes dirección de los vientos "dominantes.

Posición y movimientos Con la ayuda de un panel Partiendo de la observación
de la Luna explica., según la fase. de la Luna, designa, con la 10'

a~l1da de la alidada los puno
tos cardinalC!;.

LG __-r:1_ ~_.rPD"_I"".."""...,~

.1M~,aY Ail$l1WM.wps .""pYl, MMIY <1,,,,,,,.,,
tN/f1~S~

P~~~"...,. ~'p'"r.-t.o

rkKr.01't1l.....,.._tltr~J/I".- fW~'-~

(. /kv _Aw .n1I:Vr 11.",

¿ rtIIItlltV«_ f'r.orn'....mv~, ".....,.....,

~ ·'nN~

/A('.J~~ICS GY 7

1
o

o !-,",°

Abfeto't/.,únf<1CI"

o

¿",,'/lV 4

/1I(""""("t/:1 J.¿ JI S\
1m'"'' \\22

¡II(I(I("II(''':1 T'y ji

r\
~ \ ------ ~-"' --E]

DESARROLLO

Al final del ejercicio dirigir al educando hacia el itinerario halizado que
conduce al liguienle puesto de regulación.
Si 111 noche es clara., el itinerario no se baliza; basta, entonces indicar al eóncan·
do que marche en una dirección determinada (la del puesto de regulación).

11nsU'Uaor o Subinstrodor.
Mesa de Orientación
Alidada.
Panel con ID posición de la EstIella Polar.
PlUIel COn la posición de la Luna.
1 TelUono o RadiotelHono.

Medios

Recomendaciooes
Particulares

'"N
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FICHA DE PUESTO

Puesto VI ,J:)t/ES"ro 12.:- AO/ESTf'4k/,€';',/TO_?/

C,fJOQt//S .o~- ,i:JOS'/C/o...y y Qp~N/"""AC/ON

Aptitud estudiada

Resultados a alcanzar

Equilibrio - Coordinación de movimientos.

Aptltud para superar, pasando solo o en equipo, los obstáculos de la 'pista del

silencio".

~--- -\':
,,

I,

-------7,,,-----
-- //~/ ,... va,,1 o.

;,
!¡

,'/
"

1,

PUNTO A ESTUDIAR IN'STRUcrOR EDUCANDO TIEMPO

Pista del Silencio Explica el mélodo de paso. Atiende a las explicaciones. Discre-

Controla el franqueamiento Ejecuta el paso. cionai.

de los obstáculos.

Aprecia el grado de silencio

Anota el tiempo invertido.' ~
8 ••••.• ""'_I,da

Po'm'o o.~
...,.,'''ó,.'''' j,3!

'... -<H"O•• -·""'''4
Z!

"'~'_oa.~ /.
"5'''' ~ -

¡;::::.:¡--::J S'

\
L

"

[, ,-3,'

M

-"",. d.
~~.,I"",

Pla",,,I'I.,
a~,,;ICll'lf.

L.,iJ."¡,.I..

,,,
,,,,

"
,

",,,,,,,,,
"

r:,,

)

Pista del silencio con sus obstáculos montados.

1 Subinstructor.

DESARROLLO

Semejante al del croquis adjunto.

Antes de comenzar el ejercicio, activar las trampas del obstáculo num. 4

(Laberinto).

Terreno

Medios

R~com~Ddaciones

Particular~s

'"'"



p(/Grro I'JE "UvESIJ;.INIINTD - VU

..oeEi'/"" «A:r 1hI::~

PueslO

Aptitud estudiada

Resultados a alcanzar

Terreno

Medios

FICHA DE PUESTO

Vil

Respuesta a la detección adversaria.

Conocer las posibilidades de los Infrarrojos '1 coaocer el empleo de los aparatos
de detecciÓn de udiaci6n infrarroja.

Semejante al del croquis adjunto.

1 Subinsuuctor '1 dos auxiliares de instrucción.

1 Proyector de Infrarrojos.

3 Fusile.¡ equipados con I.R.

3 Metascopios.

3 Siluetas núm. 1

1 Panel de colores

Teltfono o radiotelHono. o
o
h

o
"1: 0)

~

puma A ESTIJDlAR INSTRUcrOR EDUCANDO TLEMPO

Posibilidadcs de IR. HaccdescnClldenar las inciden- Obscrva en su sector de oh-

cias. servación. util.iz.ando el cqui-

1.- po I.R. de uno de los fusiles.

2- 15'

3.-

4,5

Controla y rectifica los CITores. Da parte de lo observado.

Detccci6n de la radiación Ordena entender el proyector Observa

LR. de I.R. que ilumina: a) con el metascopio

Frontalmente. Da parte.

Transversalmente. b) con el \-;sor del equipo lO'

I.R. de fusi1

Onpartc.

.... ,._/1 I
"".",,:.J.~ ,*s"."_

1

RCCOlllcndacione5

Particulares

La instrucciÓn impartida en este puesto es individual pero pueden recibirla

simultáneamenle 2 6 3 educandos. Al final del ejercicio dirigir a los educandos

bacia el puesto de adiestramiento.

DESARROLLO

01gg1

""-'~
n.u"••

1, Aa-/ .~~ (~....

I.~ ,...._..J.lu.

z. 3;s..,.s '" 1

J. 3;1.""• ... ,
4. ac"'~_'U~. fl r

"......."'-,,;;"'...... _..._..
S. , ..sil ~fI'" ..... 1.

-!i-" _ ... _.~

(.~I~'

:=

NOTA: Asi además $G dispooe de equipos 1. L. la observación se bará empicando también dichos equipos.
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PI/ESTO f)E JlJiE5T/WfIUfTO VI11
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5«cion ver/ieal

Pllolo de luz ro/a
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Puesto

Aptitud estudiada

Resultados a alcanzar

Medios

Recomendaciones

Particulares

FICHA DE PUESTO

IX

Comunicación en grupos pequeños

Adquisición de los rel1ejos y conocimientos de los códigos que permiten una fácil

comunicación en un grupo elemental.

1 Instructor

Collares,.brazaletcs y pastillas luminiscentes.

Medios de circunstancias (Guita, papel blanco, etc.)

I Para el desarroUo de estos ejercicios agrupar los educandos en equipos de 3 a 5

ejecutantes.

Un auxiliar ensena las técnicas de comunicación al.tiempo que hace mover a los

educandos sin idea táctica.

Al terminar el ejercicio dirigir a los ~ducandos hacia el puesto siguiente.

DESARROLLO

PUNTO ESTUDlADO INSTRUcrOR I EDUCANDO TIEMPO

Transmisión de órdenes EXplica Ejecuta, tomando dentro del

por gestos. Hace una ,demostración grupo diferentes posiciones:

Ordena la ejecución - en vanguardia "- en retaguardia

• en los flancos

Dar parte por gestos idem. idem. "
Empleo de ayudas técnicaS idem. id¿m. S

Señales acústicas idem. idem. "
Señales táctiles idem. ¡ciem. "

00
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FICHA DE PUESTO

Puesto x

Aptitud estudiada Observación - detección y designación de objetivos.

Resultados a alcanzar Aptitud para aplicar las reglas y mftodos de observación y transmitir,

rápidamente y con seguridad, la información adquirida en un sector de

observación determioado.

Tern:no Semejante al del croquis adjunto.

PUNTO A ESTUDIAR INSlRUcrOR EDUCANDO TlEMP'

Observación de un Sector Delimita el Sector de Observa- Jalona los ümite:¡ del Sector

ción. Explica el sistema de ob- de observación. "servaci6n (divisi6n del SCCIor,

zonas sucesivas a observar,

''''l "
Aplicación Desencadena las incidencias. Observa.

Modifica, según las neee.sida- Da parte de lo observado.

des la información a transmitir Ejecuta. 20'

por el educando.

Hace que le transfieran la in-

Iformación.

o
~

/--

-------~

'>,~
~/

~.

,,
/fCJ{J{hCUS /

;J~""- p:- cokw __

.. l. pJ. fe)Y r~.Y,-,s(JI. ,
Z) I Jo.b-. S41, .. lo,PO~ j (.~ \

/;OClO • N. .~ \ •

J) '¡otr.lk d./mhom""" __ ~'~---------"y_ __ .--'
4) I el rr c_¡""",",jD<b.s. • IlsrAkTQli>
S) ¡PDlruJlo d, Ir~s Aomfv,..}. f4tlC.4fIPtV

?tESTO IJE AAJEsrRAfttlENrO X

GWkUS DE 0RGMIZM.'XJh y 51TUDOf1

DESARROLLO

1 Instrnctor.

5 Auxiliares. (enemigo simulado).

lCLIT1J4T.

3 Radioteléfonos.

Gemelos de campaña.

Jalones provistos de pastillas lumiDi.scentes.

La inslnlcción puede adminsilrarSe a 3 6 4 educandos simultáneamente.

La información a requerir, de tipo visual, será función del grado de obscuridad.

Al final del ejercicio, encaminar a los educandos hacia el puesto XI.

Recomendaciones

Particulares
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LA SECCJON DE CARROS EN EL COMBATE NOCTURNO



LA SECCION
DE CARROS

EN EL
COMBATE
NOCTURNO



El combate de noche o en condiciones de mala visibilidad, actualmente no se

inscribe en el marco de las operaciones especiales, pero los textos reglamentarios no

aprecian las dificultades que aparecen en la actuación de las PU,s., en especial para la

Sección, dando como soluciones unos procedimientos más aptos para GT,s. o S/GT,s.

El objetivo de este trabajo es describir las acciones elementales de una Sc. de

Carros en el COMBATE NOCTURNO, dando posibles soluciones a los diferentes

problemas que éste plantea con los medios actuales; en la inteligencia de que la Sección

de Carros, cualquiera que sea la naturaleza de la misión que desempeñe, realiza un

pequeño número de acciones elementales, repitiéndolas sistemáticamente.

El presente trabajo está dirigido fundamentalmente a los Jefes de Sección, a los

Suboficiales segundos Jefes y a los Suboficiales Jefes de carro para permitirles revisar

eslas acciones elementales y los posibles defectos a evitar.
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1. GENERALIDADES

Teniente D. Manuel Diaz·Jiménez Pastor

RIMIX Grunada n.' 34 - I1ICCM "A1merta"

Las operaciones de noche se realizan generalmente para:

Permitir el desplazamiento y la ubicación de Unidades antes del amanecer.

Explotar las ventajas de la oscuridad, que permiten, sobre todo:

La actuación del débil contra el fuerte, con muchas posibilidades de éxito, aprovechando la sorpresa.

Limitar la eficacia de los misiles contracarro.

Por el contrario, cualquier tipo de acción nocturna lleva consigo un ,importante riesgo de error, por lo que se

debe evitar toda acción nocturna complicada.

1.1. PRINCIPIOS

Los principios del combate de noche son los siguientes:

La sencillez de las acciones.

El enmascaramiento (tan importante como de día).

La ejecución de procedimientos especiales, teniendo en cuenta el grado de visibilidad que puede ser

extremadamente variable.

La cooperación con tropas a pie.

El empleo de ayudas técnicas o pirotécnicas para conseguir la máxima potencia de fuego de los carros.

1.2. PREOCUPACIONES DEL JEFE DE SECCION

Sacar el máximo rendimiento del fuego de sus armas.

Asegurar el erdace entre los elementos de la Sección.

Mantener la dirección.

Evitar los errores.

1.3. COOPERACION ENTRE CARROS Y FUSILEROS

Con frecuencia los carros necesitan de los fusileros:

En las detenciones, para alertarlos y asegurar su seguridad próxima.

Durante el movimiento, para guiarlos en los pasos difíciles o asegurar su seguridad inmediata en zonas

peligrosas.
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1.4. AYUDAS TECNlCAS

El combate en condiciones de mala visibilidad o de noche, actualmente, no se inscribe en el marco de las

operaciones especiales, ya que las dificultades que se presentan para continuarlo a pesar del crepúsculo, la lluvia, la

niebla o la noche, se pueden superar gracias a determinadas técnicas especiales, unas ya anticuadas y otras en

desarrollo.

Estas técnicas son activas y pasivas.

1.4.1. TECNlCAS ACTIVAS

Consisten en iluminar una zona determinada del terreno o un objetivo en particular.

a) Dnmlnncl6n direccional

Muy indiscreta, permitiendo In localizaci6n de la fuente, con o sin ayudas técnicas; por lo que ya está en

desuso. Esta puede ser de dos tipos:

Luz visible.

Luz infrarroja.

b) Dumlnncl6n omnldlrecclounl:

Iudiscreta, aunque de empleo muy simple, este procedimiento tiene una eficacia muy variable, según los

medios utilizados:

Municiones ""Ploslvos: Para producir incendios que permitan una detecci6n más fácil de los movimientos

del enemigo, pero que pueden producir humo que perturbe las condiciones de tiro y la visibilidad propia.

Proyectiles y nrtlllclos Unmlnnntes: que iluminan el campo de batalla perfectamente, aunque durante un

perlodo de tiempo bastante corto, permitiendo efectuar fuego más allá del alza de combate sin permitir la

localizaci6n de la fuente.

La limitaci6n de la duraci6n de la i1uminaci6n y separar las dos funciones (i1uminaci6n y tiro) hace

obligatorio:

Por una parte llevar a cabo una secuencia estricta:

Detectar (ruido, 6ptica, radares... )

Reconocer.

Identificar.

Transferir.

Apuntar las torres (Tiro con refereucia O por puntería recíproca).

Duminar para In adquirir los objetivos

Tiro y correcci6n del tiro.

Por otra parte, la organizaci6n de las acciones de fuego a nivel secci6n o incluso a nivel S/GT.

1.4.2. TECNlCAS PASIVAS

a) Empleo de los elementos 6ptlcos diurnos

Cuando la visibilidad se degrada, los colores se difuminan hasta no permitir distinguir nada más que el
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blaDco, cl gris y el Degro; pero, los objetivos se detectan normalmente sin ayudas extraordinarias (tiempo muy

sombrlo, lluvia, brumas, Doches de nivel 1, ... ) y se puede efectuar fuego sobre ellos COD los instrumeDtos ópticos

diurnos.

Al estar los micrómetros de los visores grabados eD color Degro, quedan inutilizados rápidameDte si DO se

iluminan COD cnidado y si el ocular y el objetivo DO están suficieDtemeDte limpios..

Es Decesario que se ilumine el retículo eD proporcióD directa a la luminosidad exterior, a fin de DO ser

deslumbrado por la iluminacióD de las graduacioDes y DO percibir, por ello, correctameDte el objetivo.

b) Emplen de sIstemas pasIvos de visión Docturna

La indiscreccióD de la luz visible y los rayos infrarrojos activos han traído consigo el desarrollo de sistemas

pasivos de visióD Docturna. Estos sistemas se puedeD clasificar eD dos familias:

TécDlca de IDteDslficaclóD de luz.

TieDe por finalidad ampliar la luz residual debida a la luna y las estrellas, reflejada por los blancos.

Esta técnica permitió la fabricacióD de dispositivos de gran interés para observar eficazmeDte la ZODa

de terreDO compreDdida eDtre los Oy 1500 mis.

Los principales eqnipos eD servicio SOD los siguieDtes:

CPN. adaptado al periscopio M-35.

Periscopio ANNVS-2.

Las prestacioDes de estos eqnipos (deteccióD, recoDocimieDto e ideDtificacióD) SOD DO obstante muy

variables, porque la técnica de ideDtificacióD de la luz es sensible al eDtorno del campo de batalla,

depeDdieDdo de los siguieDtes parámetros:

llumlDaclóD Datural (la claridad de la luna y de las estrellas perfeccioDan las coDdicioDes técDicas

de los eqnipos) y artlDclal (las fueDtes luminosas laterales, los proyectores, los inceDdios y las

explosioDes saturan los eqnipos)

La traDspareDcla de la atmósfera: COD o sin bruma, niebla, lluvia, polvo o humo.

El CODtraste del objetivo COD el fODdo del paisaje.

TécDlca de la termogrnlla

Todos los sistemas indicados anteriormeDte aprovechan la deteccióD de rayos emitidos por una fueDte

y reflejados por los objetos observados.

La termograffa es una técnica totalmeDte difereDte. Es la radiacióD térmica lejana emitida por el

objetivo la que se capta y se visualiza. La propagacióD de esta radiacióD DO está relacioDada COD la intensidad

de la iluminacióD y depeDde muy poco de la transpareDcia atmosférica, igualmeDte DO se ve freDada por los

obstáculos ligeros (vegetacióD).

Esta técnica DO tieDe los iDcoDvenieDtes de la de intensificacióD de la luz, y además, sus prestacioDes eD

alcance SOD superiores.

Hoy eD día es posible:

Detectar veWculos acorazados a varios kilómetros.

- RecoDocerlos eDtre los 1500 y los 3000.

- IdeDtificarlos eDtre los 1000 y los 2000.

Para los veWculos acorazados está eD funcioDamieDto:

Cámara térmica HIRE.

9



Estos equipos permiten la detecci6n lejana de vehículos acorazados enemigos en movimiento o

apostados detrás de obstáculos ligeros, así como la utilizaci6n del armamento de a bordo para realizar fuego

a un alcance táctico, de día o de noche y en todo tiempo.

Este cuadro nos permitirá comparar los dos sistemas pasivos de visi6n nocturna:

SISTEMAS PASIVOS DE VISION NOCTURNA

o 5 10 15 20 25 30 40 Hm

I
I

e I DETECTAR
I

P I RBCONOCER
I

N I IDH!I'TIFICAR
I
I
I
I

e I DETECTAR
A I

" I RECONOCER
A I
R I IDENTIFICAR
A I

I
I

I I
OR HE~ APPSDS

2. MISIONES DE LA SECCION

Por la noche, la Secci6n puede verse obligada a desempeñar las mismas misiones que de día, sin embargo, la

ejecuci6n de las mismas debe ser de forma muy sencilla.

A la Secci6n se le pueden dar las siguientes misiones:

DISPOSICIÓN DE LA SECCION

ESTACIONADA

EN MOVIMIENTO

MISIONES PREFERENTES

Vigilar un solo sector.

Estar preparada para hacer fuego.

Realizar actividades logísticas.

Reconocer un itinerario o un punto.

Infiltrarse.

Participar en un ataque:

En cabeza.

Apoyando.

Realizar un movimiento retr6grado.

3. ACCIONES ELEMENTALES DE LA SECCION

Por la noche y cualquiera que sea la naturaleza de la misi6n que desempeñe la Secci6n, realiza
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pennanentemente en combate, un pequeño número de acciones elementales:

Estacionar.

Entrar en vigilancia.

Observar, entrar en posici6n y hacer fuego.

Desplazarse.

3.1. ESTACIONAR

Fuera del contacto con el enemigo, la secci6n estaciona desplegada y dentro del marco del Subgrupo Táctico,

para:

Asegurar el enlace.

Rectificar el dispositivo.

Reponerse (donnir, alimentarse, ... )

Proceder a operaciones de abastecimiento y mantenimiento.

Excepto sus propias necesidades de seguridad inmediatas, la Secci6n no tiene misi6n de combate.

3.1.1. ELECCION DEL ESTACIONAMIENTO

TBRRBNO

ABIERTO

TBRRBNO

CUBIERTO

O

POBLAClO·

NBS

VENTAJAS

Poco ü.mpo d.lIIJtalacl6n

Pllcll.. IUminll_

Buenu poolbllldld.. d. tiro

A cubl.to d.1a ob.....cl6n .n.m1p

Nci1 enmuc:aramJento.

Un 1010 .....ba.n elllnd.ro puedo

prantlzar la "lUridld inmediata,

pudI.ndo 101 d.mú ellar propllldOl

pon ocupe! 1al poolclonelleoonocldll

oon anterioridad.

INCONVENIENTES

La poolcl6n puedo ..r locellzadl dud. muy 1.)01 .n

cuanto 10 endenda la menor luz.

Muyvulnorabl.lla ob.....cl6n en.m1p.

• SI onJ.ace entre elemcntDl el mú dlfl'cU de mantoner.

La utl1l!acl6n d. Jllonoml.ntOl .n .1 Int.rior

d.ll poIlcl6n el normllm.nt. obllptorio

(lImIlel, ItlnerariOl, ... )

La IIIJtllocl6n exl~ un ü.mpo.

Una posici6n en terreno abierto s6lo es aconsejable para detenciones de corta duraci6n.

3.1.2. SEGURIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO

El Jefe de la Secci6n (o el 2.' Jefe, mientras éste recibe 6rdenes del jefe del S/GT. sobre el propio terreno)

establece rápidamente un primer despliegue sobre la zona y, después de un reconocimiento, acompañado si es

posible de sus Jefes de carro, lo moclifica para estar en condiciones de:

Observar.

Hacer fuego desde los asentamientos reconocidos.
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Prevenirse contra la observaci6n enemiga (enmascaramiento del dispositivo).

Estar enlazado con el resto de Unidades.

Estar preparado para abandonar el estacionamiento.

Los carros se reúnen alrededor del Jefe de la Secci6n a una distancia que es funci6n del nivel de visibilidad

(entre 50 y 100 mis.) y orientados en una sola dlreccJ6n de vigilancia.

El Jefe de la Secci6n organiza el sistema de seguridad, incluyéndose él y los Pelotones que, eventualmente,

pudieran tener de refuerzo; permitiendo el descanso y la recuperaci6n del personal (relevo entre las tripulaciones) y

del material (mantenimiento y abastecimiento).

Utiliza, sobre todo, un sistema a base de minas en los posibles itinerarios de acceso del enemigo para dar la

alarma.

Si la posibilidad del contacto con el enemigo es grande (Pattullas de informaci6n, Unidades infiltradas, etc.)

se constrnirán abrigos de descanso, que, situados bajo los carros, permiten a un miembro de la tripulaci6n vigilar

desde la torre, mientras el resto de la tripulaci6n descansa a cubierto, preparados para ocupar sus puestos de

combate.

ABRIGOS DE DESCANSO
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Debe ordenar un silencio completo y el apagado de todo foco luminoso (aún siendo luz roja atenuada).

CROQillS DEL ESTACIONAMIENTO

/
/ •I
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3.2. ENTRAR EN VIGILANCIA

Se trata, por la noche, de ocupar unos asentamientos sobre una posición favorable, cuya finalidad es:

Observar.

Hacer fuego.

Preparar el salto siguiente.

3.2.1. ELECCION DE LA POSICION

a) La Eleccl6n:

Tanto de día como de noche, el Jefe de la Sección debe buscar los asentamientos que le proporcionen las

mejores posibilidades de observación y tiro para sus carros.

Sin ayudas técnicas, buscará los puestos de observación en contrapendiente. Con ayudas técnicas, las

posiciones bajas no son necesariamente las mejores, la niebla hace su aparición con frecuencia a lo largo de la noche

reduciendo considerablemente las posibilidades de observación de estos medios.

Siempre que el terreno lo permita se elegirán puestos de observaciól\ y escucha con la luna a la espalda para

evitar el deslumbramiento.

b) La DlsposlcI6n:

En función del tiempo de ocupación de la posición y de la posibilidad de contacto con el enemigo, el máximo

de componentes de las tripulaciones deben participar en la observación.

El personal no sirviente de los medios de visión nocturna, observan a simple vista o con pr'.smáticos.

Cada vez que la situación lo permita, la observación y la escucha se practica:

Desde el carro.

Desde una posición fuera del mismo.

Se realizará parando los motores, quitán<lpse el Jefe de carro el casco, manteniendo al Radio-Cargador

permanentemente a la escucha de la radio y guardando todas las tripulaciones un silencio absoluto.

c) El Enmascaromlento:

Cualquiera que sea el nivel de visibilidad, los carros se deben enmascarar con sumo cuidado, evitando que su

perfil destaque en el horizonte o sobre un fondo claro. Hay que romper la forma con ayuda de ramas y arrimar los

carros a cubiertas oscuras (linderos, edificaciones, matorrales, ... ) o utilizando la red mimética; evitando la

proximidad a puntos característicos, tales como: árboles aislados, transformadores, ... Frente a un enemigo que

posea Intensificador de Luz, esta ocultación se hará más completa.

Cuando se generalice la termograffa el enmascaramiento será insuficiente y la utilización del terreno

(desenfilada) será tan indispensable como de dfa.

3.3. OBSERVAR· OCUPAR UNA POSICION • HACER FUEGO

Durante la noche estas tres acciones son inseparables y forman de hecho, una sola secuencia que puede

descomponerse de la manera siguiente:
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a) Observar

Detectar el objetivo, es decir, descubrirlo dentro del sector a vigilar.

Reconocerlo: Clasificarlo en una determinada categoría (hombre, vehículo a ruedas, carros, elc.)

Identlficarlo:Precisar su naturaleza exacta dentro de una categoríadeterminada (M-60, AMX-30, T-62, .... )

Localizarlo: Situarlo con precisión en el terreno.

TransCerirlo: Transmitir de un observador técnico o humano la responsabilidad de ese objetivo a un

tirador.

AdquIrirlo: Tomar ese objetivo en responsabilidad por un medio técnico o humano.

b) Ocupar UDa poslclón

c) Hacer fuego

3.3.1. OBSERVAR

a) La observaclón propiamente dicha

• A nIvel carro:

Exactamente igual que cuando hay luz diurna, se debe practicar la exploración de su sector terrestre y aéreo.

La técnica consiste:

Primeramente, una Exploraclón lateral que nos permitirá detectar el objetivo.

A continuación, UDa Exploraclón clrcular para reconocerlo e Identificarlo.

/
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A nivel de Secclón:

El JeCe de Sección asignará sectores de observación a sus carros medianle lres posibles sislemas:

a) Fijando un Punto Central de Observaclón a la Sección, si la visibilidad lo permile, del mismo modo

que de dIa; aunque este proceso se verá dificultado por la ausencia de punlos de reCerencia durante la

noche.
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b) Mediante el procedimiento de punterlo Reciproco.

JEFE DE SECCION

'0 TIEMPO

SUBORDINADO

-Apunto a la "I'rlndo.

-Pon, .1 indicador d. aZimut a O"

I
..QlL

2° TIEMpo

-Apunto al .ubordinCldo.

-lu ti indicodor:"OERECHA 800····

-Apunta 01 J. Se.

-Pon. ,1 indicador d. Qzimut a O"

-Ord.no:"A lo dlncho ¡400·'{l2OQ-BOOl.

800"'

3°TIEMPO

-VU"YI al O- d.1 indicador

-Pon••1 indicador a O"
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ci Puntería con referencias:

Ea defensiva o cuaDdo se va a permanecer en Wla posicióD duranle algúD tiempo, para solucioDar la

careDcia o la avería de los medios pasivos, todo Jefe de carro debe ser capaz de hacer fuego sin visibilidad

sobre ciertos puntos dellerreDo previameDte marcados.

El tiro COD refereDcias se efectúa COD el arma coaxial y CaD el cañóD (proyectiles rompedores), y eD

determinados casos excepcionales (pueDtes, cruces de caminos o cualquier paso obligado de vehículos)

CaD proyectiles de carga hueca.

La técnica de tiro por refereDcia se puede utilizar igualmeDte para apuntar rápidameDte los medios

pasivos de observacióD y de tiro, o simplemeDte para transferir un objetivo.

El método para determinar la refereDcia compreDde las siguieDtes operacioDes:

1.- Equipamiento de la posición de tiro

Emplazamiento del carro

Materialización de la dirección de vigilancia.

2.- Determinación de los datos de tiro para cada objetivo.

3.- Realización de un croquis de referencia.

4.- Equipamiento de una posición secundaria o alternativa.

5.- Ocupación de una posición de espera.

Equipamiento de una posición de tiro:

Emplazamiento del carro

La ocupación de éste será normalmente de noche partiendo de una posición de espera, para lo

cual, se elegirá (siempre que sea posible), una posición de tiro en la que el centro del seclor de

vigilancia se encueDtre en la proloDgación del eje de la barcaza del carro.

Se señalizará esta posición para poder volver a ella rápidamente desde una posición de espera y

precisamente en las mismas condiciones. Para ello, estando el carro en posición, colocar dos jalones

sobre uno de los bordes exteriores de la barcaza; el primero en la vertical del conductor y el segundo

más retrasado.

Unir estos dos jalones con una cinta blanca.

Para volver a ocupar la posición, será suficiente colocar el borde del carro en alineacióD CaD los

jaloDes y deteDerlo cuando el jalón delantero coincida a la altura del cODductor.

DireccióD de vigllnDcia

OrieDtar la torre hacia un punto de referencia, a ser posible hacia el ceDtrO del sector de vigilancia,

materializarlo COD DOS jalooes lwninosos (linterna con filtro rojo) a unos 25 y 50 mts. de distancia

respectivamente.

Apuntar sobre ellos y colocar el indicador de azimut a cero.

Con toda seguridad estas operaciones se facilitan si la entrada eD posición puede realizarse a la

calda de la noche.



Determinación de los dotos de tiro para cado objetivo

Se realizará de día, apuntando a los objetivos localizados con la dirección de tiro, y midiendo la

distancia con el telémetro láser, la deriva con el indicador de azimut y el ángulo de tiro con el cuadrante

de elevaci6n, para los dístlntos tipos de munición.

Los objetivos se identifican con una letra, cuando son de Sección o con un número, si lo son de S/GT.

Realización de un croquis de referencia

Eu el croquis estarán señalados:

El jal6n origen.

La posición del carro.

Las direcciones y objetivos localizadas.

Los datos de tiro.

N° AZIMUT APDS. HEAT. OE.

I IIU , 7 ", I Jn "• 1 es] "• D21] "• • 266 •
E I 11" , • "

REFERENCIA
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3.3.2. OCUPAR UNA POSICION

a) A nivel de carro:

La entrada en posición para el tirador no ofrece dificultades cuando el Jefe de carro ha descubierto el

objetivo, allransferirle con su mando prioritario el objetivo o utilizando, 61 mismo, el indicador de azimut.

b) A nivel Sección:

La transferencia de un objetivo de un carro a otro no presenta mayor dificultad silos corros están a una

distancia inferior a SO mts. uno de otro y si, previamente, ban puesto su indicador de azimut a cero sobre la misma

dirección de referencia por alguno de los procedimientos anteriormente descritos.

3.3.3. HACER FUEGO

Normalmente, a nivel S/GT. es el Capitán el que normalmente ordena el fuego y el que combina la acción

violenta de las Secciones; sin embargo, en algunas ocasiones (la Sección en flanqueo, por ejemplo) puede verse

obligada a actuar sola.

En uno u otro cnso, se pueden considerar las signientes p08lbll1dades:

a) Tiro con ayudas técnicos:

Actualmente los sistemas más empleados en el tiro y la correccióa son:

CPN en periscopio M-35.

Cámara Térmica HIRE.

b) Tiro con iluminación proporcionada por elementos ajenos a la Sección (proyectiles iluminantes, incendios en el

campo de bat¡¡]Ja, ... )

En cuanto a las clases de fuego, éstas pueden ser:

a) Fuego u la espera (la sección sorprende al enemigo)

b) Fnego por sorpresa.

De noche, más aúo que de día, el combate es de encuentro. Este se efectúa generalmente, a corta distancia y

su resultado depende menos de las ayudas técnicas empleadas quc de la rapidez de la reacción de las tripulaciones.

Como generalmente es difícil determinar la entidad del enemigo, la actitud de la Unidad será la misma

cualqniera que sea la supuesta fuerza de éste.

Hay que considerar, por tanto, dos casos:

La Sección sorprende al enemIgo:

La actitud del Jefe variará según la distancia de detección.

Cuando la distancia de detección lo permita, la Unidad debe apartarse del itinerario para ocupar una

posición de tiro favorable en el flanco; parar los motores y hacer fuego a una distancia tan corta como

le sea posible y en todo caso, siempre inferior al alza de combate.

SI la distaucla de dell:cclón no lo permite, la Unidad debe reaccionar inmediatamente sobre el
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enemigo para aprovechar la sorpresa.

La Sección es sorprendida O la sorpresn es mntnn:

Se trata de sitnaciones muy diversas que van, desde aquélla en la que los adversarios se encuentran

bruscamente frente a frente, hasta el caso más desfavorable, en el que la Sección se encuentra bajo el

fuego enemigo a la espera.

Estas situaciones tienen en común el hecho de plantear un doble problema: DeCensa y ataque; estas dos

acciones van íntimamente ligadas, pues con mucha frecuencia, 1JJ mejor defensa es un atIlqIU r6pidoy

violento.

Cada Jefe de Sección reaccionará según:

Lo que ve o cree ver del enemigo.

La configuración del terreno.

Pudiendo la Sección:

Responder al fuego enemigo y replegarse cuando le sea posible.

Replegarse inmediatamente, si el terreno lo permite y deCenderse desde una posición más favorable.

Atacar al enemigo y proseguir su avance.

Además de la reacción colectiva, cada carro debe al verse sorprendido por:

Un haz de proyectores: Lanzarse a la máxima velocidad hacia el abrigo más próximo en ZIG-ZAG

para burlar el haz, utilizando o no sus fumlgenos.

Bajo el fuego de Proyectiles Ilumlnanles, la inmovilidad sobre el propio terreno es, a veces, preferible

al movimiento, sobre todo en un terreno medianamente cubierto.

Los elementos de segundo escalón del S/GT., menos amenazados en principio, podrán:

Intervenir mediante el fuego y el movimiento en apoyo del primer escalón.

Tomar posiciones para apoyar el repliegue del primer escalón.

3.4. DESPLAZARSE

Es importante dar a esta acción elemental una importancia especial teniendo en cuenta la amenaza aérea.

Las Unidades Acorazadas deben ser capaces de efectnar desp1azamientos y entradas en posición de noche en la

mayor parte de las acciones que realicen.

Esta acción elemental puede descomponerse en tres partes:

a) PROGRESAR

b)NAVEGAR

c) CONSERVAR EL ENLACE Y LA COHESION DE LA UNIDAD.

Por tanto, cualquiera que sea el desplazamiento por la noche, deberá ser preparado con minuciosidad.

3.4.1. PREPARACION

Esta preparación comprenderá los siguientes puntos:

Reconocimiento del terreno (de día, al atardecer y si es posible de noche).
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Elección del itinerario.

Estudio y memorización del mapa.

Determinación de los saltos.

Cálculo de distancias y rumbos de seguridad.

Búsqueda de puntos de referencia.

Determinación de los medios de ayuda a la progresión.

Un método práctico para preparar el desplazamiento y conseguir navegar en condiciones de mala visibilidad,

es el siguiente:

Divide el itinerario en varios tramos, cada uno de los cuales tenga una única dirección.

Mide en el mapa la longitud de cada tramo.

Realiza una Carta de Navegación.
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TRAMO

Pl·P2

P2-P3

P3-P-4

RUMBO

340"

DISTANCIA

3,5 mI1IaI

4,5 mI1IaI

6 ml1lu

DESCRIPCION DBL CAMINO A RECORRER

DeIdo Pl cIeIconeler lo 1010I, a 1mlIla cruzar un camino y continuar

do arriba buta nncontrar el PUOJl!e P2, 110llCUCJllro airo camino lo

ao¡u1r6 hada lo dorocba.

Cruzar 01 PUOJl!e Ycontinuar a caballo do! camino buta Uopr alo

cota P3, 11 comienzo a cIeIconcler mo habnl puacIe.

Sin poldor 01 camino 00 cIlro<cIcIe &te, cIeIcondor lo cota P3, a unu

4 mI1IaI comonzar6 a.ublr lo cota P4, dOlcle donele ao YO'" 01

cucdo ·Z'. SlU01I" a una Intoraoa;icle do camlnoa, mo habnl

puado. En P4 OdOJl!ar todoIlOI cantl& a O' ele rumbo.



Desplázate pendiente del cuentamillas del carro.

Cuando alcances los puntos finales de los tramos, detén la Sección, sal del carro, separate de él y usa la

br1ijula para controlar la dirección de marcha.

3.4.2. EJECUCION

Salvo en noches muy claras, la Sección adoptará la formación de columna, desplazándose los carros

eulazados por la vista, con el Jefe de Sección a la cabeza, si no existe posibilidad de contacto con el enemigo.

CONTACTO CON ENEMIGO PROBABLE

¡I

"- "
¡I /

"- "-
I /

" "- / /
"- " /

G-[p- ~ 0- ...
20J / " JSo "-

I / , "
/ / " "-

/ / "- "-
/ ,

",-

CONTACTO CON ENEMIGO POSIBLE O ESPERADO

/
/,.

\
\

~

/
I- /- /

--~--Gt ...
/ "'--.

"
I "

I,
Para la conducción existen dos procedimientos:

- Escotilla abierta, busto fuera, con visión directa.

• Escotilla cermda, con ayudas técnicas.

Es el primer metodo, el que proporciona mejores resultados, siempre que la situación táctica lo permita, en

noches ciaras (nivel 1).

La conducción con escotilla cerrada es y será la más usada, obligada por las circunstancias del combate

(proximidad del enemigo, fuego de Artillerla, ambiente NEO, etc.), aunque el rendimiento del conductor disminuye

por la fatiga (postura y tensión visual) y por el factor psicológico; por lo que este tipo de conducción no puede ser

mantenida más de seis (6) horas, dando un descanso de diez (10) minutos de cada media (112) hora de conducción,

asr como, tener previsto el relevo entre la tripulación.

La velocidad será menor que de día, por la falta de visibilidad, y al encontrar obstáculos en los que se tendrá,
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incluso, que detenerse y echar pie a tierra el Jefe de carro, para ayudar al conductor a franquearlo, o verse obligados

a cambiar de direcci6n.

El ruido de las cadenas es inevitable, por lo que, no hay que añadirle el del motor funcionando a un régimen

elevado.

El conductor deberá adoptar la velocidad larga para disminuir, en lo posible, el ruido.

Los dispositivos de cohesión son necesarios, teniendo la precauci6n de que no sean luminosos, para evitar el

riesgo de localizaci6n por parte del enemigo que posea intensificadores de luz.

Cuando la Secci6n efectue los altos, éstos serán aprovechados para resolver los problemas de enlace y

loglsticos.

Para mantener la dirección y mientras se espera la dotaci6n a las Unidades del NAVEGADOR

TERRESTRE (Aparato dotado de una brújula giroscópica, que permite reconocer en todo momento la posici6n

exacta del vehículo, referida en coordenadas rectangulares y en el mapa), es preciso orientarse:

Por el terreno, después de haber estudiado el mapa, aferrándose a pistas, caminos, linderos, vías del tren,

vaguadas, 1fneas de alta tensi6n, etc.

Con la hrújula, a pesar del inconveniente de tener que detener la progresi6n y salir del carro para

determinar la direcci6n de marcha.

Tomando nn punto luminoso de referencia en el cielo.

Siguiendo una dirección materializado por las tropas propias con proyectiles iluminantes o trazadores,

proyectores luminosos o simplemente con jalones.
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HECHOS YPERSONAJES

INAUGURACION DEL CURSO ESCOLAR 1991-1992

UNA PROMOCION SINGULAR

LA NUEVA JUST1CIA M1LlTAR (GLOSARlO DE TERMINaS)

LA BANDERA QUE BESARON NUESTROS CADETES



1~ecbos lPersonajcs de
la 1Jnfantería tspañola

Canlpañas de Marruecos

MANUEL LOPEZ MUNOZ

Sargento de Infantería

El convoy que manda el Tenienle Díaz Martín, perlenecienle al Regimienlo "Córdoba n: 10", se
aproxima lenlamenle al llano de los Caslillejos. 10 forman nueve acémilas bien cargadas que lralan
de llegar a las posiciones de Fahama, Alfersiau y Federico. Ya les falla poco para llegar a la primera
de las posiciones que tiene que abaslecer y, verdaderamenle, es un alivio pensar que eslán a lira de
fusil de sus compañeros que, en caso de necesidad, podrian ayudarlos.

De lodos modos, aquella lranquilidad y silencio no le inspiran mucha confianza al Tenienle. Se
lo ha repetido a sus soldados hasla la saciedad, hasla pecar de pesado. No imporla, quiere a lada
cosla evilar una sorpresa producida por exceso de confianza.

La palrulla de vanguardia va en complelo silencio, lal como su Tenienle se lo ha ordenado y
de lanlo buscar delrás de cada mala del camino y de acercarse a ladas las piedras con el fusil dis-
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puesto, sin seguro, pronto a disparar, la tensión que podia hacerles presentir un enemigo
agazapado, ha cedido, convirtiendo su labor de descubierta en una mera rutina.

Pero el enemigo está ahi, agazapado, esperando a su presa desde hace varias horas. La infor
mación que el pastor les dió a los moros era cierta y el convoy discurre por el ilinerario previsto.
Cada moro sabe su misión perfectamente. Hay que buscar al Teniente con el punto de mira. Todavia
está un poco lejos. Hay que esperar a que se acerque más. No puede fallar.

El convoy prosigue su marcha, el Teniente busca con la mirada al Sargento López Muñoz. Alli
va este estupendo suboficial sin perder de vista a los acemileros yla protección de los mulos.

De repente algo imprevisto sucede. ¡Suena un disparo l El cabecilla rebelde piensa que alguien
se ha precipitado, pero ya no hay tiempo que perder y una descarga cerrada resuena en el llano.
Cinco hombres han caído al suelo y el resto de los hombres se parapetan tras los obstáculos que
encuentran más próximos.

El rifeño lanza una maldición. ¡Ha fallado l ¡No ha alcanzado al Teniente l .Alli está dando órde
nes, indicando a los suyos lo que deben hacer para repeler la agresión... Lo 'busca ansioso con el
cañón de su fusil. .. ¡Ya lo tiene! Oprime el disparador. .. iYa le ha dado! El Teniente se lleva las
manos a la cara, vacila, se mueve con pasos torpes y cae al suelo.

El Sargento Muñoz, que ha reaccionado rápidamente al oir la primera descarga y ha dado
orden de ocultar los mulos en la vaguada, se da cuenta de que el Teniente ha caido herido y grita:

- ¡Camilleros! ¡Deprisa, le han dado al Teniente!.
Sin pérdida de tiempo se hace cargo del mando de la Sección. Ve que los mulos están media

namente protegidos, ocultos en una de las próximas vaguadas, y se ocupa de rechazar el ataque
enemigo.

Los rebeldes se sorprenden al ver que su fulminante ataque no da los resultados previstos y
más habiendo caido su Jefe.

Efectivamente, el Sargento López Muñoz se ha hecho cargo del mando de la escolla de convoy
y da acertadas disposiciones para repeler el ataque.

-iHay que acabar con ese Sargento l , piensa el cabecilla rebelde. Por fin, le descubre, apunta y
el disparo le da al Sargento en un brazo. Pero éste sigue infatigable dando órdenes a sus hombres.
Otro nuevo disparo hace blanco en el. Sargento, y otro y otro más.

En ese momento, a lo lejos, ~e acerca un numeroso grupo dé españoles. Son los del destaca
mento de La Condesa que, al oir los primeros disparos, al mando del Teniente Gómez Cabanillas
salieron a proteger a las fuerzas agredidas.

El grupo de rifeños, al ver a los españoles, se dieron a la fuga. El Sargento López Muñoz
sostuvo a su gente a pesar de las bajas que tenia y de estar él mismo herido. Veintisiete hombres
han caido y López Muñoz ha recibido un balazo en el brazo izquierdo, otro en la cadera y otros dos
en el brazo derecho y en el pie.

El aspecto del Sargento llega a ser impresionante, la sangre le cubre por completo y, sin
embargo, sigue ordenando lo que se debe hacer, obteniendo el máximo rendimiento de los nueve
hombres que le quedan ilesos. Las fuerzas le empiezan a fallar, pero sólo cuando ve la llegada de
refuerzos cede en su tensión y espera. Los atacantes se han retirado; han producido muchas bajas,
pero el convoy podrá seguir hasta las posiciones objeto de su atención. La actuación rápida y eficaz



del Tenienle Díaz Marlin hasla que cayó morlalmenle herido en la boca, y la denodada inlervención
del Sargenlo Manuel López Muñoz, sobreponiéndose a sus cualro heridas, habian logrado lo que
hubiera parecido imposible dado el número muy superior de los alacanles.

Por esla acción, aconlecida el 15 de agoslo de 1913 y.que fue corroborada por diversos
Mandos y lropa que fueron lesligos del hecho, le fue concedida al Sargenlo de infanleria Don Manuel
López Muñoz la Cruz de primera clase de la Real y Mililar Orden de San Fernando.
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INAUGURACION DEL CURSO

ESCOLAR 1991 - 92



El pasado dla 9 de septiembre tuvo lugar en la Academia de Infantería la inauguración del Curso Escolar 91/

92 para los diversos Grados de Enseñanza de Formación que se desarrollan en la misma.

En el Aula Magna el Sr. Coronel Jefe de Estudios, con la presencia del Cuadro de Profesores, dió la

bienvenida a los diferentes alumnos, especialmente a los que por primera vez se incorporaron al Centro. Insistió, a

continuación, en las virtudes fundamentales que debe poseer un infante, resaltando el "espíritu de sacrificio", la

"abnegación" y el.esfuerzo que exigen tanto el nivel del personal a formar como los medios técnicos a utilizar en el

campo de batalla.

Tras un breve repaso a la situación actual del mundo y los problemas que ello trae consigo a los Ejércitos en

general, y al nuestro en particular, pasó a describir la nueva organización de la Jefatura de Estudios de la Academia,

configurada para adaptarse a lo que determina la Ley 11/89, Reguladora del Régimen del Personal Militar

Profesiona!, describiendo las líneas generales del desarrollo de los diferentes Cursos, deteniéndose especialmente

en aquellos aspectos que han sufrido modificaciones desde la finalización del curso anterior.

Acto inaugurol del Curso 91 • 92 en la Sala Magna de la Academia de Infanterla

Terminó expresando el deseo de que la cordialidad entre todos sea la característica predominante del Curso

Escolar 91/92. Posteriormente y en el mismo lugar, el Excmo. Sr. Genera! Director de la Academia, tras unas breves

palabras de bienvenida, declaró inaugurado el Curso Escolar 91/92.

F'malmente, y en la Capilla del Santísimo Cristo, se celebró una Misa de Espíritu Santo con asistencia del

Excmo. Sr. Genera! Director, Coronel Jefe de Estudios, Cuadro de Profesores y Alumnos del Centro.

Por la tarde tuvo lugar el tradicional acto de Homenaje a los Caídos en el Patio del Alcázar, presidido por el

Excmo. Sr. Genera! Director, y a! que asistieron todos los Alumnos de los Cursos de Formación. Tras el Toque de
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Oración y la ofrenda de una corona de laurel en la Cripta del mismo se entonó el Himno de Infanterla, finalizando

el seneillo acto castrense con la retirada de las fuerzas del Patio a los sones de la Banda y M6sica de esta Academia

de Infanterla.

Orrenda a los Caldos en el Patio de Armas del Alcázar

El n6mero de alumnos que inician el Curso es de 535, desglosándose en:

Grado Superior 116

Grado Medio 101

Grado Básico 318
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El pasado 27 de abril, la TI Promoci6n de Transformaci6n de Infantería,

celebr6 en Toledo sus Bodas de Oro con diversos actos, tanto en el Alcázar como

en la Academia de Infantcría.

Entre las numerosas personalidades que integran dicha Promoci6n se

encuentran el ilustre académico de la Real Academia de la Lengua Española

D. ANTONIO MINGOTE y el galardonado escritor y pcriodista D. ANGEL

PALOMINO que han tenido la deferencia de enviarnos la ilustraci6n y el artículo

que a continuaci6n reproducimos.

A ambos les agradecemos su inestimable colaboraci6n.



UNA PROMOCION SINGULAR

LA SEGUNDA PROMOCION DE TRANSFORMACION DE INFANTERIA

Ingresamos en el Ejtrclto, cuando todav(a tramos n/ilos, en circunstancias que forman ya

plUte tú la Historia de Espalla. Desde entonces nos dedicamos a su servicio, y de cómo lo

hicimos son buena prueba los distintivos, divisas y contúcoraclones que ostentamos sobl'll

rouestros uniformes.

(palabras del Teniente General Pedrosa Sobral).

Caballeros AlulllflOS: Hoy fomla allte vosotros, en este Patio de AmIas, /In puñado de

españoles de bien 'l/le hace más de cincuenta años y en /lna EspalJa convulsianada se

entregaron a un idealpor el que[ueron capaces de sacrificarlo todo.

(Palabras del General Bada Requena).

-
U UII - --

,1'

De los que amor y vida te consagran •..

EN EL MARCO DE LA HISTORIA

Fue como una fiesta romera, como un acto de fe y esperanza, de júbilo religioso y festivo, familiar, emotivo y

militar: muy militar. La Academia era el punto de encuentro: la querida academia toledana, cn sus dos versiones, la

del her6ieo Alcázar y la del horizonte berroqueño, frente por frente, al otro lado cel Tajo, la flamante Academia
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creada como nueva cuna de una Infanterla moderna en la que cupiesen las enseñanzas de la GM-2 y las de las

nuevas tecnologías, sin perdcr de vista la lecci6n permanente de la que siempre fue fortaleza, alcázar regio e

imperial y escenario, en 1936, de uno de los episodios más brillantes, ber6icos y ejemplares de la historia militar.

Lugar de encuentro para la alegrIa compartida, la memoria y el compañerismo; nunca para la nostalgia.

BODAS DE ORO CON ALGUNA FILIGRANA

Celebraba sus Bodas de Oro la 2.' Promoci6n de Transformaci6n de Infantería (Canutos); conmemoraci6n ni

exacta ni inexacta, medio siglo sobre poco más o mellos; cincuenta años o asl. En realidad, la promoci6n recibi6 los

despachos en Febrero de 1944 (medio siglo en 1994) pero se le reconoci6 la antigüedad del 1 de Abril de 1941. Por

tanto, ciertas y justas han sido las bodas de oro con la Escalilla. Y aún pudo haber otrils más tempranas; todos

aquellos cadetes fueron oficiales (aunque provisionales) entre los años 36 al 39. Sus hojas de servicio arrancaban, en

muchos casos de 1936, desde una adolescencia arriscada y generosa: cincuenta y cinco años hace de aquel arrebato

de la juventud española cambiando las aulas por el servicio urgente y abnegado, combativo y alegre, a la Patria. Un

servicio cuya importancia han demostrado el tiempo y la historia en estos años finales del siglo XX.

modas de Oro Anticipadas? ¿Retrasadas? Ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario. Una singularidad más

de esta singular promoci6n.

UNOS ALUMNOS DIFERENTES

Cuando en 1942, tras los exámenes de ingreso, lleg6 a las Academia de Zaragoza y Guadalajara, los

profesores advirtieron un cambio respecto a los alumnos de la Primera Promoci6n: eran otros cadetes. En la

Primera coincidieron oficiales provisionales de muy diversa condici6n; veteranos de los primeros, aceleradísimos,

cursos de 1936 -los primeros estampillados-; viejos capitanes de complemento que habían ganado su primera estrella

en los años veinte y las de capitán en la campaña; oficiales laureados, medallas militares, médicos, abogados, padres

de familia, jovencísimos alféreces hijos o hermanos de militar muerto en campaña, héroes broncos de piel

agujereada por varias heridas cada una con su fecha y su batalla; había también más de un diácono con doctorados

en Teología y otras ciencias propias de la carrera eclesiástica.

Terminada la Guerra Civil, pero empeñada Europa -y después el Mundo entero- en el drama, y en la

amenaza, de la GM-2, llegó el momento de organizar el Ejército adecuado al momento histórico de la España en

paz. La guerra habla sido forja de una oficialidad provisional de origen estudiantil y universitario que formarla los

cuadros de oficiales profesionales del nuevo Ejército.

Para su selección se hablan tenido en cuenta el tiempo de servicio en campaña, las heridas, la mayor edad y

los títulos académicos en los que la palma se la llevaban los ex-seminaristas. En aquella promoci6n gigantesca

abundaban los héroes y los sabios, y de ella salieron, respondiendo con un brioso y uniforme paso al frente, los

primeros oficiales de la División Azul. Ante su unánime respuesta fueron elegidos aquellos que tenían las

calificaciones más altas en Táctica. Fue, la Primera, una promoción seria, homogeneizada, pese a su variedad, por

una férrea disciplina y una dramática competencia entre desi¡,'uales.

14



AQUELLOS GENEROSOS IMBERBES

La Segunda Promoci6n iba a rescatar para el ejército a los estampillados más j6venes: punlnaba, sobre todo,

el tiempo de servicio voluntario en campaña. Era la promoci6n de los niños de la guerra, de los adolescentes

armados. Habla cadetes que con dieciocho años desempeñaron mando de batall6n en operaciones ofensivas.
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... De amor patrio henchido el cornzón ...

HABLA UN TESTIGO

Avanzábamos con dificultad hacia Carrascalejo de la Jara. Cáceres, en operaci6n embarullada,

por imprevista, montada con apresuramiento para tapar una brecha abierta por sorpresa entre la

sierra de la Estrella y el Tajo. Combatlamos sin más plan que llegar al pequeño y casi indefenso pueblo

asaltado, y finalmente ocupado y saqueado, por fuerzas de una divisi6n enemiga. Correteaban nuestra

retaguardia .y eso nunca resulta divertido· jinetes adversarios, y nos prestaban alguna protecci6n dos

milagrosas baterías de 15 y 105 mm. cuyo emplazamiento iguorábamos. Nuestros flancos estaban

totalmente al aire. De pronto, por la derecha vimos correr, entre nosotros y el borde de la sierra, a una

gente muy animosa y gritadora. Temimos que el enemigo nos cogla de costado y la cosa se puso un

tanto confusa, pero nuestros flanqueadores trajeron buenas noticias: "Gritan ILepanto, Lepanto! y,

además, ¡España, Españal", lo que significaba, sencillamente, que no eran rojos.

Nos habla reunido mi comandante para ordenar el giro del dispositivo y organizar un "alcázar"

en campo abierto si aquellas tropas eran enemigas. No lo eran, gracias a Dios.

. Un eulace . dijo a su ayudante - que lleve esta nota al comandante de ese batall6n.

No biza falta: en aquel momento apareci6 un muchacho con las estrellas de teniente
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provisional. Se cuadró ante nuestro jefe y se puso a sus órdenes.

¿Dónde está su comandante? le preguntó.

- En el hospital. El batallón lo mando yo, desde hace quince días.

El veterano coronel que dirigía aquella operación de emergencia, tras confirmarle en el mando,

le dió la orden de avanzar por nuestra derecha, y lo hicieron con gran desenvoltura: ya nos estaban

pasando. Jugaban con una ligera ventaja; sabían que nosotros, ese batallóo que iba un poco a ciegas

hacía Carrascalejo, mi batallón, era "de los nuestros". El enemigo había conseguido fijarnos

momentáneamente con fuego de ametralladora y mortero, y, sobre todo, con el mosqueo que nos

producía ver trotar a su caballería a nuestras desguarnecidas espaldas. Pero aquellos chicos, ILepanto,

Lepantol, con sus doce O catorce estampillados, nos aliviaron de la sensación de vacío total; el

enemigo, s6bitamente desanimado, decidió recoger las herramientas, el batallón siguió correteando al

pie de la sierra y, tranquilos por tener al menos un ala protegida, en un par de horas llegamos a

Carrascalejo mientras sus efímeros conquistadores abandonaban el campo en desorden.

EL ULTIMO OFICIAL DE LA GUERRA

De gente como aquel alférez está hecha la 2.' Promoción: había unidad generacional: todos nacidos entre los

años 18 Y21. El hoy teniente general Prudencio Pedrosa fue voluntario a los quince años; cuando pasó a la reserva

era el 6ltimo militar en activo superviviente de la oficialidad que hizo la guerra.

Aquella promoción recibió en la academia su baño -duro baño- de profesionalidad con espfritu alegre y un

mucho desenfadado. Voluntarios en la guerra y alegres en la paz.

LA CABRA

Que se sepa, es la 6nica promoción que editó en las aulas una revista -"La Cabra", que a6n se publica-,

aprovechando la presencia en sus filas del cadete Mingote que dibujaba chicas preciosas, cadetes guapos, feos, altos

y bajitos, y caricaturas de los protos más distinguidos.

La revista -clandestina, claro- era conocida por algunos profesores que hacían cola para leer el 6nico

ejemplar, confeccionado a mano; guardaban el secreto evitando que se enterasen otros profesores con menos

sentido del humor. En "La Cabra" los cadetes hacían eso tan raro de reirse de sí mismos -no sólo de los profesores

y, un poco, de la Táctica, de la Topografía y de la Termodinámica.

COMPROMETIDA CON ESPAÑA

Profesiona1izada, la promoción avanzó en la escala, con paso lento pero seguro unos, y con aire vivo y

brillante otros. Fue la que promocionó a la Guardia Civil los primeros oficiales jóvenes formados después de la

guerra. Ascendieron rápida y, algunos, vertiginosamente.
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, .. De lubios que buu besudo tu Bunderu.

¿Qué !lemas dado a EspOlla ell eslos Ollas?

No es por presumir, pero quiero creer qlle la Segullda PromociólI de IIIJall/erla !la dado

proporciollalmellle más gellerales que cualquier otra. Hllbo IlIIOS 0l10s ell IIl1estra !lisloria ell los qlle la

canulJUla eslaba elllodas las Academias del AmIOy Escllelas SlIperiores, ell lodos los Eslados Mayores,

y ejercla, sill excepciólI, lodos los mOlidos de gelleral y corollel ell el Bellemérilo IlIslillllo de la Guardia

Civil. Ten(amos agregados militares en el extranjero, paracaidistas, legionarios, montG11eros, meha/-listos,

nómadas saharianos, polidas guinell1lOs. .. Yen la vida cicil, empresarios, en EspQ11a y América, artistas,

escritores, un selecciollador nacional de fútbol, un novelista Premio Nacional de Literatura, un

empresario ell Florida (USA), proJesores IIl1iversilarios; lellemos 1111 miembro de la Real Academia de la

Lellgua EspOllola y 1111 salllo ell el cielo, el padre Alllollio Zaralldolla, Medalla Mililar IlIdividllal, qlle

dejó la milicia para !lacerse sacerdole y dar Sil vida como misiollero elllre los illdios más pobres de la

AllléricaAlldilla. (De ''La Cabra'~ Mayo de 1991).
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SIEMPRE UNIDOS

Nunca han perdido el contacto enlre unos y airas; mantienen una caja común para ayuda inmediata a las

viudas cuando fallece un compañero, celebran cada año una fiesta -la Gran Canutada- que, en ocasiones solemnes,

como esta última de las Bodas de Oro, se convierte en romerfa nacional a la que acuden Ires generaciones ya, y

puede que cualro pues hay nietos casados que han nacido dentro del espíritu solidario, comunicativo, y jubiloso de

estos infantes que un día "volaron ansiosos al combate" cuando España los necesit6, y han dado, en la paz, respuesta

a los sucesivos desaflos que la marcha de la historia les fue planteando; lo mismo una Copa del Mlmdo, que una

cátedra, una empresa turlstica, una carrera periodística o un premio nacional de Literatura. Ha creado industrias y

ejercido con brillantez, la carrera militar en estados mayores, academias, escuelas superiores, Consejo Supremo de

Justicia Militar, Capitanlas Generales, en la montaña y en las costas, en fuerzas de Orden Público, unidades

acorazadas, brigadas paracaidistas, tropas de élite. Y en los viejos, hist6ricos regimientos de nombre glorioso como

aquel ILepanto, Lepantol, que, de seguro, tendrá registrado en sus anales la brillante acci6n de uno de sus

batallones, en tierras de Extremadura, al mando de un jefe improvisado pero decidido y sereno; un muchacho que

empezó a ser hombre con una estrella en el pecho; alférez provisional.

Sus hojas de Servicio están cerradas. Pero ni sus medallas son piezas de museo, ni sus esplrilus les inclinan a

ser pasivos Irovadores de la batallita o la nostalgia. Están vivos, -los que están vivos, claro-, vivos, alegres, dispuestos

y activos en gran número en la empresa, las artes, las letras o la misma dedicaci6n a actividades caslrenses. Y están

vivos los que se fueron y Vivos en sus esposas tan unidas a la promoci6n. Vivos en la memoria de todos. Vivos los

que cayeron frente al enemigo en defensa de la paz de España. Y los que se fueron en paz.
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Como complemento de los articulas sobre "LA NUEVA JUSTICIA MILITAR"

publicados en los Memoriales 18 - 19 - 20, el autor nos da a conocer por orden alfabético

un Glosario de los términos más significativos empleados en los citados articulas.

~---------------------



Teniente Coronel D. VIcente Braojos Moreno

Jefe del Depol'Úlmento de Medios de lo

Jefotura de Estudios (ACINF.)

Aetlvldnd: Situoción básica del militar. En esto situoción puede estar destioodo en los FAS o en organismos con ellos

relocionodos, disponible para ocupar destioo, y fuera del servicio activo con carácter temporal. (Art. 210 ROFAs).

Acuerdo: Se llaman acuerdos los resoluciones escritos que dicten los Jueces Togados y Tribunales Militares que

tengan carácter gubernativo o administrativo (Art. 79).

Acusoclón partlenlar: Toda persona que resulte lesionada en sus bienes o derechos por la comisión de un delito o

falta puede mostrarse parte en el procedimiento como acusador particular con alguna excepción (Art. 127).

Apelaclón: Recurso que se puede interponer en el sumario ante un juez por resoluciones dictados por él. (Art. 261).

Apuntnmlento: Resumen de las actuaciones judiciales llevados a cabo en un proceso y que, su lectura por el Secre

tario del Tribunal, es el primer acto de la vista del juicio oral (Art. 303).

Arrestndo: Sancionado de acuerdo con la LORD, bien por falta disciplinaria leve o grave a privación/restricción de

libertad basta 1 mes en su domicilio o Unidad y de 1 mes y un día a 3 meses en establecimiento disciplinario militar.

Arrestndo preventivamente: Cuando por supuesta falta leve, y aplicación del Art. 18 Y18.2 de la LORD se ordena la

reclusión de un presunto infractor en su domicilio o Unidad durante el tiempo máximo de 48 boras.

Cuando por supuesta falta grave y aplicando el Art. 45 de la LORD los Autoridades Militares (Capitán Ge

neral y Superiores), ordenan el arresto del presunto infractor, se supone en domicilio o Unidad, durante el tiempo

máximo de un mes, a la espera de la Resolución del expediente por falta grave.

Atestndo: Conjunto de actuaciones provisio~ales llevadas a cabo por un oficial nombrado por la Autoridad Militar o

Mando de acuerdo con los arts. 115 y 116 de la Ley de Competencios, entre las que se encuentran la averiguación del

delito ydel culpable, detención de éste yotras. Estas actuaciones pasarán al Juez Togado ratificándolas o dejándolas

sin efecto (Art. 144).

Auto: Resolución judicial que decide recursos, nulidad de actuaciones, prisión etc. y en general cuestiones de imp

ortancia. (Art. 82).

Cnsnclón: Recurso que, en defensa de la disciplina y otros intereses esenciales de la institución militar, pueden in

terponer los Mandos Militares Superiores que se expresan en el RD/421/1988, contra las sentencias y autos de so

breseimiento del Tribunal Militar Central, de los Territoriales o de los Jueces Togados. (Art. 111 de la L.C.).
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Condenado: Personn contrn In que existe sentencin firme de un órgnno de Justicia por In comisión de un delito.

Delitos conexos: Los cometidos sinnútáneomente o con unidnd de acción por dos O mát;. personas reunidos, o en

distintos lugnres o tiempo si hubiese precedido concierto pnra ello, o como medio de perpetrnr otros o procurnr

impunidad (Art. 15 de In L.C.).

Delito Ongrante: Es el que se estuviere cometiendo o se acabase de cometer cunndo el delito fuese sorprendido

(Art. 398).

Detenido: Cunndo se está retenido por In Autoridad Gubernntiva o sus Agentes o por decisión del Juez.

Este período puede durnr como máximo 72 horns de ncuerdo con el Art. 17.2 de la Constitución Espuñoln

que lo titula detención preventiva.

Diligencias: Serán diligencins Ins actuaciones de los secretarios en los procedimientos. Pueden ser de constnncia,

ordennción, comunicación o ejecución (Art. 79 Y80).

DllIgenclns prepnrntorlns: Son las actuaciones que el Juez Togado incoa cunndo tenga conocimiento de un delito

comprendido en el Art. 384 (Deserción, deber de presencia, etc.). Estns diligencins sustituyen al sumario en estos

procedimientos especiales (Art. 389).

DllIgenclns previos: Son procedimieotos judiciales ordinnrios que instruyen los Jueces Togados y que tratnn de nve

rigunr la naturaleza y circunstnncias de un hecho, las personns que hnn pnrticipado y el procedimiento penal aplica

ble (Art. 129 Y141).

Ejecutoria: Es el documento público y solemne en el que se consigna una sentencia firme (Art. 83).

Fnlla pennl: Son acciones u omisiones dolosns y culposas penadas como tales por el Código Peoal. Estas infraccio

nes, la ley las castiga con penas leves (Art. 1 Y6 del C.P.).

Indngotorln: Es lo primera declnración nnte el Juez del Procesado (Arts. 167 Y168).

Inhibición: Es el acto por el cual un órgnno judicial se declnra incompetente a favor de otro o de otra jurisdicción

(Art. 21).

Juicio ornl: Fase de un procedimiento judicial en el que todas las actuaciones son públicas. En él tiene lugnr la vista

oral en la que el Tribunal dictn sentencia. (Art. 274). Anteriormente se lIomaba Plenario.

Ubertad Condlclonnl: De acuerdo con el Art. 98 del C. P. se eslablece In libertnd condicional pnra los sentenciados

a mát; de un uño de privnción de libertnd, en los que se den las circunstnncias de hnber extinguido las 3/4 pnrtes de In

condena, que lo merezcan por su conducta y que ofrezcnn gnrnntlas de vida honrada en libertad. Durante esle liem

po el condenndo hace vida en libertad pero eslá extinguieodo su condenn.
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MllItJlr de Carrera: Los que constituyen los cuadros permanentes de los Ejércitos y han ingresado en las escalas

correspondientes por los procedimientos señalados eo las leyes: Oficiales, Suboficiales y asimilados (Arl. 206 de

ROFA,s.)

MllItJlr de empleo: El que presta servicio con una relación de carácter profesional no permanente, complementando

los cuadros de mando y constituyendo los efectivos profesionales de tropa. Existen 2 categorlas: de oficial y de tropa.

MllItJlr no profesional: El que forma parte de los ejércitos de forma obligatoria de acuerdo con las leyes y por el

perlodo que éstas determinen.

MllItJlr profesional: Es aquel que forma parte de las Fuerzas Armadas voluntariamente, ya sea ingresando en las

escalas correspondientes o mediante compromisos temporales. Su conjunto se divide en militares de carrera y mili

tares de empleo (Arl. 3 de la Ley de la Función Militar).

Los alumnos de los centros docentes militares de formación serán nombrados alumnos y tendrán condición

militar pero no estarán vinculados por una relación de servicios profesionales (Arl. 55 de la Ley anterior).

El Arl. 206 de las ROFAs. parece que los incluye en militares profesionales no de carrera.

Pérdlda de empleo: De acuerdo con los Artlculos 7A, 28 y 30 del C.P.M. produce la baja de militares profesionales

eo las Fuerzas Armadas, con privación de todos los derechos adquiridos excepto los pasivos, quedando sujeto a las

leyes sobre servicio militar y movilización. Es permanente y puede imponerse como pena principal y como accesoria

de prisión de más de 3 años por delitos del C.P.M.

También puede imponerse como accesoria de condena por delitos comunes de acuerdo con el Arl. 42 del

C.P.M.

Preso: En prisión; el concepto incluye todas las clases de prisión, aunque en general se refiere a la prisión por con

dena decidida por un tribunal en seotencia firme. Para militares existeo los Centros Peniteoeiarios de Alcalá de

Henares, Figneras y la Isleta, esta última en las Islas Canarias.

Prlsl6n atenuada: De acuerdo con el Art. 225 Ysiguientes de la LO 211989 Procesal Militar, el Juez que acordó la

prisión preventiva, cuando en el preso concurran circunstancias excepcionales, a su juicio, podrá por si o a petición

disponer la prisión ateauada.

El militar profesional la cumplirá en su domicilio y los no profesionales eo las unidades a que pertenezcan

pudieado éstos hacer los servicios que se les encomienden dentro de eUas.

Podrán salir de su lugar de reclusión previa autorización del Juez, para ir a su trabajo habitual (profesiona

les), para prestar los servicios que se les encomienden y para asistir a prácticas religiosas o recibir asistencia sanitaria.

Prisi6n incomunicada: Según el Arl. 224 de la Ley Procesal MIlitar, el Juez puede ordenar que la prisión preventiva

sea incomunicada con las formalidades previstas en la Ley Procesal.

Prlsl6n preventiva: De acuerdo con los Arl. 216 Ysiguientes de la Ley Procesal Militar (LO 211989) el Juez puede

ordenar la prisión preventiva cuando concurran las siguientes circunstancias:
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Que a su juicio aparezcan indicios de delito cometido por el individuo en cuesti6n.

Que tenga pena señalada superior a 6 años, o si el Juez lo considera conveuiente.

La duraci6n viene condicionada por la pena señalada para el delito.

Los militares la cumplirán en establecimiento peuitenciario militar; si esto no es posible en acuartelamiento y

si esto tampoco es posible en establecimiento penitenciario común con la debida separaci6n de los presos comunes.

Procesado: Persona que, al resultar contra eUa indicios racionales de criminalidad, el Juez decreta su procesamien

to. Entre otras cosas es una comunicaci6n de que el proceso judicial se dirige contra él (Art. 164).

Providencia: Son resoluciones judiciales de mera tramitación (Art. 81).

Queja: Recurso que se puede imponer contra todos los autos no apelables del Juez Togado (Art. 268).

Requisitoria: Auto de busca y captura contra reos ansentes que se inserta en el BOE (Art. 408).

Sancionado: El militar que se le baya impuesto cualquiera de las sanciones enunciadas en el Art. 10 Yen el Art. 61

ambos de la LORO.

También incluirá a quienes por ejercer cargos judiciales militares se les haya impuesto alguna de las enuncia

das en el Art. 134 de la Ley de Competencias de la Jurisdicci6n Militar.

Sentencia Orme: Es aqueUa contra la que solo cabe el recurso de revisi6n (Art. 84).

Sepamdo del Servicio: Militar profesional al que se le ba impuesto la sanción extraordinaria de "Separación del

Servicio" de acuerdo con el Art. 64 de la LORO.

Supone para el sancionado el quedar fuera de los Ejércitos conservando el empleo y los derechos pasivos.

Servicio activo: Situación administrativa del militar de carrera cuando ocupa los destinos de las Fuerzas Armadas o

de otros Ministerios que as! se determine, relacionados con la defensa (Art. 97 de la Funci6n Militar).

Sobreseimiento: Acto por el cual los Jueces Togados o los Tribunales acuerdan, por auto, archivar las actuaciones

por diversos motivos (Art. 245).

Sumarlo: Parte secreta de los procedimientos judiciales que instruyen los Jueces Togados, encaminadas al esclare

cimiento y comprobaci6n del delito y determinar las responsabilidades exigibles (Art. 146).

SúpUca: Recurso que puede interponerse ante los Tribunales Militares por autos dictados por eUos (Art. 272).

Suspenso de empleo: De acuerdo con los Arts. 63 Y74 de la LORD, 24 Y31 del C6digo Penal Militar y 101 de la Ley

de la Funci6n Militar (17/1989), es aplicable a Generales, Oficiales, Suboficiales y Clases de Tropa que lo tengan en

propiedad. Privará de todas las funciones propias del mismo cesando en el destino, y quedará inmovilizado en su

empleo en el puesto que ocupe, no siéndole de abono, el tiempo en esta situaci6n, para trienios, servicio ui derechos

pasivos.
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Es una sanci6n o pena accesoria temporal que puede durar en el primer caso de 1 mes a 1 año y en el segundo

de 6 meses y un día a 3 años, de acuerdo con la duraci6n de la sanci6n impuesta o la condena.

Suspenso de funciones: El Arlo 4 de la LORD dice textualmente que cuando se inicie un procedimiento judicial

contra un militar, "las Autoridades con potestad disciplinaria, para evitar perjuicio al servicio podrán suspender en

sus funciones al inculpado por tiempo que no exceda de 3 meses".

El Arlo 9 de la CPM nos define quienes son Autoridades Militares, y de acuerdo con los dos artículos creemos

que se está refiriendo a las Autoridades con potestad disciplinaria para sancionar las faltas graves.

La LORD no define esta situaci6n, pero el Arlo 102 de la Ley de la Funci6n Militar la define y hace diferencia

en cuanto a los efectos, puntualizando que además del motivo expuesto al principio, también se puede acordar cuan

do a un militar de carrera se le incoe un expediente gubernativo.

Cuando se acuerda con arreglo al Arlo 4 de la LORD, no tiene más efectos que el cese del militar inculpado

en el ejercicio de sus funciones por un tiempo máximo de un mes.

Se supone que se le exime de todos sus cometidos y no acude a su destino.

Cuando es el Ministerio de Defensa el que lo impone produce el efecto del cese en el destino, permaneciendo

inmovilizado en su escala y empleo en el puesto que ocupe en el escalaf6n. El tiempo en esta situaci6n no es tiempo

de servicio aunque se compute para trienios y derechos pasivos.

De acuerdo como está redactado el citado Arlo 102, el Ministro también puede hacer uso del punto 3, ya que

es Autoridad con potestad disciplinaria y por lo tanto puede imponer los dos tipos de "suspensi6n de funciones".

Vocal ponente: Oficial jurídico designado por turno entre los dos vocales Togados y el Auditor Presidente, que tiene

por misi6n entre otras, explicar el conjunto de la causa al Tribunal, al pasar la causa a juicio oral, y exponer razona

damente su propuesta en la deliberaci6n de las sentencias, y redactarlas (Arts. 40 y 50 de la Ley de Competencia de

la Jurisdicci6n Militar).

Voto particular: Opini6n que pueden formular uno o varios vocales que no están de acuerdo con la sentencia salida

de la votaci6n por mayoría absoluta, y que unen a las actuaciones (Arlo 94).

(NOTA: Todos aquellos Artículos en los que no se especifica la Ley a la que pertenecen están conteuidos en la Ley

Procesal Militar).

25



LAS BANDERAS QUE BESARON

NUESTROS CADETES



Teniente Coronel D. José Luis Isabel Sánehez. Jefe Se.
Táetica y Logfstica de la Jefatura de Investigación y Doctrina.
Academia de Infantería

LA BANDERA NACIONAL

Tras la consecución de la unidad nacional, pa

sarán siglos hasta que se pueda hablar de una bandera

que represente a la nación española a través de unos

colores y un escudo, pues el concepto de nación se

encuentra confundido con el de poder real.

No existe un único color para las banderas, y en

el escudo aparecen representadas las posesiones de

cada ¡IDO de los monarcas reinantes, sin que en ningún

momento se llegue a definir con exactitud su composi

ción, dando lugar a una proliferación de diferentes ti

pos de enseñas.

Durante el reinado de los Austrias, aparece

sobre los paños de todas las banderas de los Cuerpos

de Infanterfa la cruz de Borgoña o aspa de San Andrés

-procedente de la madre de Felipe el Hermoso, doña

María de Borgoña-, en color rojo, sobre un fondo de

color variable, siendo las enseñas muy variadas, y com

binándose en las mismas dicha cruz con diferentes

escudos, sobre mlíltiples colores de fon'do, llegando a

usar cada Compañía una bandera propia.

A! mediar el siglo XVI se tiende a que quede

como única enseña de los Cuerpos la amarilla o blan

ca, con el aspa roja de San Andrés, emblema del poder

real. Se mantiene esta norma durante el siguiente si

glo, en el que se consigue que sean iguales las bande

ras de los regimientos y compañías, pero no se llegará

a una reglamentación de ellas hasta el advenimiento

de los Barbones.

Felipe V ordena que en las banderas de los

Cuerpos figure tan solo el emblema real o de la nación

-dando ya a entender una fusión de lo real con lo na

cional-, siendo blanca la bandera coronela de cada

Regimiento, que lleva la cruz de Borgoña y dos casti

llos y dos leones en los cuatro ángulos, cerrados por

cuatro coronas, mientras que las de las compañías

añadirfan a la cruz el color o escudo de la ciudad de la

cual hubiese tomado nombre el regimiento. (Fig. 1).

F"IgIlI'a n.o 1

Más tarde, se ordena que la bandera coronela

lleve el escudo real sobre el aspa de San Andrés, mien

tras que las demás deberfan ostentar tan solo la cruz y

el escudo de la ciudad sobre los extremos de la misma

(Fig.2).

En 1768, se permiten solamente dos banderas

en cada batallón, debiendo ser la primera de cada re-
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FJgUI'a n.o 2

gimiento blanca con la cruz de Borgoña y el escudo de

las armas reales y las demás también blancas pero sólo

con la cruz, llevando todas ellas en las cuatro esquinas

las armas de las poblaciones de las que habían tomado

el nombre.

En 1785 se cambia en la Armada la bandera

blanca por la bicolor, imponiéndose que figuren sobre

sus tres bandas las armas reales con solo los escudos

de Castilla y León y la corona imperial, lo que supon

dría la adopción de la bandera real como slmbolo de la

monarquía y de la nación (Fig. 3).

FJgUI'a n.o 3

Durante el reinado de Carlos IV se reauce a

una sola las banderas de los batallones.

Aunque durante la Guerra de la Independencia

1.- Real Decreto de 13 de octnbre de 1843.
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siguió imperando el color blanco en las banderas del

Ejército, el nacimiento continuo de unidades haría

que proliferasen aquéllas, con diferentes colores y

emblemas (Fíg. 4).

FJgUI'a n.o 4

Durante el trienio constitucional, desde 1821 a

1823, las banderas se vieron sustituidas por elleon[fe

ro, un asta que sostenía a un león dorado sujetando el

libro de la Constitución con una de sus garras.

Un primer paso para conseguir la igualdad de

las banderas lo dará Isabel II al adoptar el uso de la

bandera roja y gualda para el Ejército, que se homo

geiniza así con la Armada; en el decreto por el que

ésta se impone, se habla ya de una bandera nacional

como slmbolo de la monarquía española, pero no se

llega a definir el escudo que en ella habría de figurar.

Las banderas de los regimientos llevarían el nombre y

número del mismo alrededor del escudo, ordenándose

en el mes de diciembre de este mismo año que por

debajo del escudo aparezca la cruz de Borgoña o aspa

de San Andrés (Fig. 5) (1).

El escudo real era ovalado y estaba formado

por: corona real, aspa de San Andrés y sobre ella el

escudo con castillo-león, león-castillo; en el centro un

óvalo con lises dos uno, y en la parte inferior la grana

da; alrededor la leyenda: Regimiento de Infantería

número "X", nz" Batall6n.



F"Jg1lfa n.· 5

Durante el Gobierno Provisional se incorpora

ron al eseudo las cadenas de Navarra y las columnas

de Hércules, ordenándose se supri¡niesen de las ban

deras los cuarteles con referencia a las Casas de Aus

tria y de Borb6n; desapareci6, por tanto, la corona

real, que fue sustituida por la mural, y parece ser que

también se elimin6 del escudo el aspa de San Andrés,

por lo menos en las monedas que se acuñaron, y que

más tarde servirían de modelo, al llegar la Segunda

República, para referirse al escudo nacional. No se ha

encontrado ninguna bandera con este escudo, quizá

por el escaso tiempo que dur6 este sistema de gobier

no.

Amadeo 1 volvi6 a restablecer el RO. de 13-10

1843, recuperando el anterior escudo y coloeando en

é~ en lugar de las lises del escus6n, la cruz de plata de

la Casa de Sabaya, no apareciendo en el escudo el,
aspa de San Andrés.

Con la llegada de la Primera República, el

Gobierno dispone queden suprimidos todos los sigilOS

exteriores que represellten a la mOllarqula, y por cOllsi

gl/iellte, que desaparezcan las COrollas que se velliall

l/salido en los escl/dos de las banderas y estaJldlUtes,

que 110 SOIl sl/stilllidas pornillgúll airo simbolo (2).

Al subir Alfonso XII al Trono, se establece la

corona y el escudo real en las banderas y estandartes,

2.. OrdcDeadc 2de octubre de 1873 y20 de enero de 1874.

3.· RcnJ Decreto de 6 de encro de 1875.

4.- Decreto de 'l:l de abril de 1931.

ea la forma y con los emblemas que habra tenido hasta

el 29 de septiembre de 1868. Los escudos son redon

dos con castillos, leones, lises, granada, corona y aspa

de San Andrés -asr es el escudo de la bandera de la

Reina D.' Marra Cristina (Fig. 6) (3).

F"Jg1lfa n.· 6

Durante el reinado de Alfonso XIII se reduje

ron las banderas a una por regimiento. Aparecen algu

nos escudos con forma rectangular, eu lugar de redon

dos -como ejemplo, el de la bandera primitiva de la

Academia de Infantería-, y con los mismo sfmbolos.

Hasta la llegada de la Segunda República no

lleg6 a definirse exactamente la bandera nacional, con

sus colores y escudo. Se adopta, entonces, la bandera

tricolor con el escudo formado por las columnas de

Hércules con la leyenda correspoudiente, corona mu

r~ y escudo con esta forma y con castillo-le6n arriba,

barras de Arag6n y cadenas de Navarra abajo, y grana

da en el ángulo inferior, que era el que habia figurado

en el reverso de las monedas de cinco pesetas acuña

das durante el Gobierno Provisioual de la Primera

República. Las bandas de las banderas fueron de igua

les dimensiones, en el orden roja, amarilla y morada

(Fig. 7) (4).

Comenzada la Guerra Civil, el 29 de agosto de

1936 se restablecfa en la zona nacioualla bandera bi

color.
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Una vez finalizada la contienda, se adopta

como escudo el águila con la leyenda "Una, grande,

libre", el yugo y las flechas, y las columnas de Hércules,

tal y como aparece en la bandera de la (pig. 8.)

El anterior escudo se mantuvo hasta que por

Ley 33/1981, de 5 de octubre, son suprimidas del mis

mo el águila y leyenda, asf como el yugo y las flechas,

incorporándose los lises (Pig. 9).
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F'JgU1'a n.o 9

LAS BANDERAS DE LA ACADEMIA DE INFANTE·

RIA

A lo largo de las Epocas en que se divide su

historia, el Colegio de Infantería y, posteriormente, la

Academia de Infanterfa, han posefdo diversas bande

ras, que distinguiremos con los siguientes nombres:

Colegio de Infanterfa (1850-1869):

Bandera Universitaria.

Bandera primitiva.

Academia de Infanterfa (primera Epoca

1874-1883):

Bandera primitiva.

Academia de Infantería (Segunda Epoca

1893-1936):

Bandera de la Reina D.' Maria Cristina,

Bandera de la Reina D.' Victoria Euge

nia.
Bandera republicana.

Academia de Infanterfa (Tercera Epoca

1944- ):

Bandera de la Reina D.' Marfa Cristina.

Bandera de la Hermandad de Alféreces

Provisionales.

Bandera actual.



Bandera Unlverslrorla

La bandera Universitaria perteneci6 a la Aca

demia Militar de la Isla de León, organizado en 1809

con estudiantes procedentes del Batall6n de la Real

Universidad de Toledo.

Fue bendecida solemnemente en la iglesia del

convento de Carmelitas Descnlzos de la Isla de Le60,

el 10 de julio de 1810, por el Obispo de Sigüeozn,

D. Pedro Inocencia Bejarano.

Es de seda blanca, de paños dobles, llevando

cado uno bordado en so centro el escodo de las armas

reales, rodeado de Tois6o de Oro. Ueva en dos de sus

ángulos opuestos las armas de la antigua Universidad

de Toledo, orlados de laurel, por timbre celada con

lambreqDines, y en los costados de ésta, en cinta ondu

lante, el lema "Universidad de Toledo", y en los otros

dos un artístico trofeo formado por una corona cívica

sobre una robusta columna situada en el centro, supe

rada por corona de laure! y flanqueada por banderas,

armas, cajas de guerra y rodelas, sobre los que se des

taca una cinta ondulante con el lema "Academia Mili

tar". El emblema de la antigua Universidad es el escu

do de D. Francisco Alvarez de Toledo y Zapata, fun

dador en 1490 del Colegio de Santa Catalina, que más

tarde se convertiría en la Universidad toledana; en

este escudo se sustituy6 en el cuartel inferior las armas

del fundador por la rueda de Santa Catalina (Fig. 10).

F'tgura o.' 10

Esta bandera pasaría posteriormente a perte

necer al Colegio General Militar, mientras éste se

mantuvo en Segovia y Madrid. Cuando en 1846 se tras

lada a Toledo, lleva consigo esta bandera y, posible

mente, la bicolor, instaurada en 1843.

Disuelto el Colegio General Militar en 1850, el

Colegio de Infantería hered6la bandera Universitaria,

as! como la bicolor -a no ser que el Colegio General no

dispusiese de ésta, en cuyo caso sería el de Infantería

quien la adoptase-, utilizando ambas en muchos de los

actos académicos.

Disuelto el Colegio de Infantería en 1869, la

bandera Universitaria y bicolor pasaron a poder de la

Escuela de Aplicaci60 y Tiro, de donde en 1874 recu

peraría esta última el Batall60 de Cadetes de la Aca

demia de Infantería.

Bandera primitiva

La bandera bicolor, cooocida con e! nombre de

bandera primitiva de la Academia de Infantería -tal y

como se conserva en estos momentos en el Museo de

la Academia de Infantería-, está formada por escudo

cuartelado de castillo y le60 rampante, entado en pun

ta con granada, escus60 con tres lises de oro, una y

dos, al timbre corona real, esta última bordada en

seda, mientras el resto del escudo lo está en oro y pla

ta; alrededor del escudo figura la leyenda en sable

ACADEMIA DE INFANTERlA. Resulta curioso

que el escudo sea de forma rectangular y no redondo,

como era costumbre, y que las lises del escusón estén

colocadas una y dos, en lugar de dos y una, como tam

bién era normal (Fig. 11).

Esta bandera pudo muy bien recibirla en 1843

el Colegio General Militar, de quien la heredaría el de

Infantería, o adoptarla más tarde este último Centro.

Si en un primer momento tuvo la cruz de Bor

goña, debi6 desaparecer durante la Primera Rep6bli

ca, en el momento en que el Batall60 de Cadetes de la

Academia de Infantería -creada en 1874- recupera

esta bandera, que estaba depositada en la Escuela de
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Figura n.· 11

Tiro de Toledo. Es lógico pensar que hasta entonces la

bandera llevaba el escudo real con la cruz de Borgoña

y la corona real, pero al prohibir el Gobierno Provisio

nal que en los escudos de éstas figurasen los cuarteles

que hiciesen referencia a las Casas de Austria y de

Barbón, y más tarde ordenar la Primera República

que desapareciese lawrona real y se fijase en las ban

deras el escudo aparecido en las monedas emitidas

durante el Gobierno Provisional, muy bien hubiera

podido suceder que se desprendiese de los antiguos

paños el escudo bordado en oro y plata, separando de

él la corona y la cruz de Borgoña, y trasladándose el

resto a unos nuevos paños, sobre los que se bordó, al

rededor del escudo, la leyenda en letras negras:

"ACADEMIA DE INFANTERIA. BATALLüN DE

CADETES". ,
Al restaurarse la Monarquía, la Academia de

Infantería formó la primera guardia en Palacio el 21

de enero de 1875 para recibir a D. Alfonso XII, y quizá

por ese motivo -o más bien al restablecerse en 1876 el

anterior escudo de España- se bordó de nuevo la coro

na real, esta vez en seda en lugar de en hilo de oro y

plata, como estaba el resto del escudo y como debía de

haber sido la corona original, descosiéndose la leyen

da que tenía y bordando en lugar de ella la de "ACA

DEMIA DE"INFANTERIA"; hoy en día se puede

observar en los paños el rastro dejado por las punta

das de la anterior inscripción.
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En los años siguientes la seguiría utilizando la

Academia de Infantería de Toledo y la General Mili

tar -a partir ésta del inicio de su vida en 1883-, hasta

que en 1886 se hizo entrega a este Centro de la bande

ra donada por la Reina D.' María Cristina, pasando a

depositarse la anterior en 1908 en el Museo de la In

fantería, acompañando a la Universitaria.

Bandera de la Reina D.• María Cristina.

Fue entregada el 17 de julio de 1886 al general

D. José Galbis Abella, primer Director de la Acade

mia General Militar, por el general Blanco, en nombre

de S.M. la Reina D.' María Cristina.

En la reseña del acto de entrega de la bandera,

aparecida en "La Correspondencia Militar", se dice

que es riqu(sima alhaja que han construido y bordado

primorosomellte artistas espOlloles, por encargo y a ex

pensas de la augusta donOllte; es de faya, y tiene en el

centro el escudo nacional a realce en sedas de colores,

rodeado de una inscripción en grandes letras de oro, que

dice así: ACADEMIA GENERAL MILITAR, Y en las

cintas, que son rojas y moradas, consta la dedicatoria

tambiéll jillomellte bordada en oro, ell estos sellcillos

témlillos: MARIA CRISTINA, A LA ACADEMIA

GENERAL MIliTAR (Fig. 12).

FJgura n.· 12

Al desaparecer en 1893 la Academia General

Militar, y en contra de la opinión de su último Director



-que propuso que la bandera se depositase en "algún

paraje" y no se entregase a la Academia de Infanterla-,

se autorizó a este Centro a que la utilizase tras cam

biar el lema que ostentaba. En ese momento, debió

bastar con descoser las letras que componían el nom

bre de "ACADEMIA GENERAL MILITAR" Ysusti

tuirlas por las de "ACADEMIA DE INFANTERlA".

Es incomprensible que M. Gistau en su obra "La Aca

demia General Militar" afirme que esta bandera Ueva

ba en sus paños la inscripción "S.M. LA REINA

DOÑA MARIA CRISTINA A LA ACADEMIA

GENERAL Mll.ITAR", cuando en realidad -no esta

misma leyenda, pero si una semejante- figuraba en una

de sus corbatas y no en los paños, en los que estaba

bordada la indicada anteriormente.

Con el paso del tiempo se debieron deteriorar

los paños primitivos, por lo que el escudo se trasladó a

otros nuevos, sobre los que se volvió a bordar el lema

de "ACADEMIA DE INFANTERlA". Se ignora el

año en que esto se hizo, pero no resulta anormal que

los paños se hubiesen deteriorado muy pronto, tenien

do en cuenta que la bandera acompañaba a la Acade

mia en todas las marchas, ejercicios tácticos y salidas

al Campamento de Los Alijares, sufriendo en mayor

grado las inclemencias del tiempo que las actuales

enseñas, que tan solo se utilizan para presidir escasos

actos solemnes.

Los paños originales debieron guardarse en al

gún lugar en fecha anterior a 1908 -que es cuando se

crea en el Alcázar el Museo de la Infantería- pues

años más tarde son encontrados por el Teniente Coro

nel D. Hilarlo González, Subdirector de dicho Museo,

y depositados en él. Según el Coronel D. Julio Ferrer

Sequera -en su obra "La Academia General Militar"-,

estos paños se encuentran hoy en dla en el Museo de

la Academia General, pero, como más adelante ex

pondremos, parece improbable que sea as!.

Siguióse utilizando esta bandera, hasta que en

1915 la Reina Victoria Eugenia hizo entrega a la Aca

demia de Infantería de una nueva, pasando la anterior

al Museo de Infantería.

El 5 de junio de 1930 fue retirada del Museo y

entregada por D. Alfonso XITI en Zaragoza al general

Franco, Director de la Academia General Militar, que

había renacido tres años antes.

Bandera de In Reina D.' Victoria Eugenia.

El 26 de junio de 1915 SS.MM. los Reyes acu

den a Toledo al acto de entrega de una nueva Bande

ra, al tiempo que presiden la entrega de despachos a

los nuevos Oficiales del Arma. La bandera habla sido

donada por S.M. la Reina D.' Victoria Eugenia, que

fue la madrina de la misma, recibiéndola el entonces

coronel Director D. Enrique Marzo Balaguer. El escu

do de esta bandera era semejante al de la anterior

(Fig.13).

Figura n.' 13

Una vez recibida ,la nueva enseña, el general

Primo de Rivera retiró al Museo la regalada por la

Reina D.' María Cristina, que fue depositada en una
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vitrina del mismo, teniendo a sus costados la Universi

taria y la primitiva de la Academia de Infantería (Fig.

14 Y15).

Figura n.' 14

Figura n.' 15

Bandera republicana

El 7 de octubre de 1931 se bace entrega a la

Academia de Infantería de una nueva bandera cou los

colores republicanos, douada por el Ayuntamiento to

ledano, en un acto presidido por el Ministro de la

Guerra D. Manuel Azaña, al que acompañan los gene

rales Queipo de Llano y Villegas;nadie actuó de ma

drina, baciendo entrega de la bandera el que basta
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bacía poco tiempo babIa sido alcalde de Toledo,

D. José Ballester, al coronel Director, D. Mariano

Gámir Ulibarri.

No be conseguido encontrar más referencias

sobre esta bandera, ni cual fue su final, pues parece ser

que no se balla guardada en ningún Museo. Tan solo

be podido ballar un dibujo de la misma en la obra

"Banderas de España", de José Luis Calvo Pérez y Luis

Grávalos González, y alguna que otra fotografía en la

que no se puede apreciar bien esta enseña. Asimismo,

tampoco me ba sido posible ballar algún documento

gráfico sobre el acto de entrega (Fig. 16 Y17).

F"Jgufa n.o 16

F"Jgufa n.o 17

Bandera de la Hermandad de Alféreces Provisionales.

Al iniciarse la Tercera Epoca de la Academia de In-



fantería, se vuelve a recuperar la bandera de la Reina

D.' Victoria Eugenia, que presidió los actos académi

cos hasta que el 14 de julio de 1966 la Hermandad de

Alféreces Provisionales hace entrega de una nueva,

siendo madrina la esposa del Genera1fsimo Franco y

recibiendo la bandera el coronel Director D. Manuel

Lara del Cid (Fig. 18 Y19).

Bandem actnal

La anterior enseña se mantuvo en uso hasta el

29 de abril de 1983, fecha en la que el Ayuntamiento

de Toledo regala a la Academia otra bandera, ésta con

el nuevo escudo nacional, en cuyo acto actuó como

madrina D.' Pilar Gárate, esposa del entonces Alcalde

de la ciudad, D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz (Fig. 20 ).
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Figura n.' 20

Primer paño

Bicolor, con el escudo de España recortado,

permaneciendo la leyenda que habfa tenido alrededor

del mismo: "ACADEMIA DE INFANTERIA". Por la

forma dejada en la bandera, dicho escudo tenía coro

na y el aspa de San Andrés. Vista al trasluz, se observa

que bajo la leyenda anterior existe rastro de otra, que

fue, posiblemente, descosida para aprovechar estos

paños; se puede leer perfectamente: "ACADEMIA

GENERAL". Estos paños proceden del Museo del

Ejército, donde estaban depositados con la única refe

rencia de "Bandera biColor de la antigua Academia de

Infantería".

•••
Actuahnente todas las banderas a que nos he

mos referido se encuentran repartidas en diferentes

lugares; la bandera Universitaria y la de la Hermandad

de Alféreces Provisionales en el Museo del Ejército; la

de la Reina D.', Marfa Cristina en la Academia Gene

ral Militar, mientras que la primitiva y la de la Reina

D.' Victoria Eugenia están en poder de la Academia

de Infantería.

Al mismo tiempo, en el Museo de este último

Centro se hallan dos paños antiguos, de los cuales tra

taremos a continuaci6n.

WS PAl'lOS DE BANDERA DEL MUSEO DE LA

ACADEMIA DE INFANTERIA

f
1
,\
!f~
~ f

F"lgIll"a n.' 19
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Teniendo en cuenta que en la bandera entrcga

da a la Academia General Militar en 1886 por la Reina

D.' María Cristina se cambi6 el titulo anterior por el

de "ACADEMIA DE INFANTERIA", no cabe duda

de que éstos son los paños originales de dicha bande

ra, de los que posteriormente, al deteriorarse, se sepa

rarian los escudos originales -anverso y reverso- para

trasladarlos a otros. Parece, por lo tanto, que los pa

ños que se guardan en el Museo de la Academia Ge

neral Militar creyendo que son los originales de la

bandera de la Reina D.' Maria Cristina, no lo son;

apoya esta casi certeza, el que conserven la inscripci6n

de "ACADEMIA GENERAL MILITAR" Yno la de

"ACADEMIA DE INFANTERlA" Yno se observe ni

rastro de la señal dejada por anteriores inscripciones;

puede ser que estos paños procedan de un nuevo tras

lado del escudo original a otros nuevos, quizá en 1930,

y que los que se qnitaron sean los que boy se encuen

tran en el Museo de la General.

Según esto, la bandera de la Reina D.' Maria

Cristina habría tenido cuatro paños difercntes:

- Los originales de 1886 con la inscripción de

"ACADEMIA GENERAL MILITAR", sobre la que

se bordó en 1893 la de "ACADEMIA DE INFAN

TERIA"; hoy en dla en poder de este último Centr".

Los que sustituyeron a los originales a co

mienzos de este siglo, también con la inscripci6n de

"ACADEMIA DE INFANTERIA", que serian susti

tnidos en 1930; quizá perdidos.

- Los que se le debieron dar en 1930, cuando

la bandera fue recuperada por la General, sobre los

que, lógicamente ida bordada la inscripci6n de "ACA

DEMIA GENERAL MILITAR"; que pueden ser los

que se hallan expuestos en el Museo de este Centro

(falta por saber qué bandera us6la Academia General

Militar desde 1927 hasta 1930).

- Los paños actuales, que se cambiarian por

los anteriores quizá al comenzar la Tercera Epoca de

la Academia General Militar.
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Segundo paño

También bicolor, con el escudo de España re

cortado, permaneciendo la leyenda que habia tenido

alrededor del mismo: "ACADEMIA DE INFANTE

RlA". Por la forma dejada en la bandera, dicho escudo

tenfa corona y el aspa de San Andrés.

Se pueden hacer dos suposiciones:

1.'.- Son los terceros paños de la Bandera de

la Reina D.' Maria Cristina, que una vez cambiados en

1930 retornaron a la Academia de Infanteda. Puede

resultar exagerado que se cambiasen dos veces duran

te los veintinueve años que la Academia de Infanteria

utilizó esta bandera.

2.'.- Son los paños originales de la bandera

de la Reina D.' Victoria Eugenia, que fue utilizada por

la Academia de Infantería desde 1915 a 1931 y, poste

riormente, durante su Tercera Epoca hasta 1966. De

1944 a 1948 desconozco qué bandera fue la utilizada

en la Academia de Guadalajara, que muy bien pudo

ser la misma de la Academia de Transformaci6n -si es

que la tenfa-, recuperándose la de D.' Victoria Euge

nia cuando la Academia de Infanteria se traslad6 a

Toledo en 1948; resulta más lógica que la suposición

anterior, pues esta bandera se utilizó a lo largo de

treinta y cuatro años, pero no se puede descartar la

primera suposición.

En tan largo espacio de tiempo es lógico que se

cambiaran los paños de la bandera, inclinándome a

que fue en época anterior a 1931, pasando los antiguos

paños a guardarse en el Museo de la Infantería, hasta

que al trasladarse éste al Museo del Ejército durante

la República, fuesen llevados a Madrid junto con el

resto de los objetos de aquél.
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