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E D 1 T O R 1 A L

LA INSPECCION DE INFANTERIA Y EL MEMORIAL

Aunque ya conocidas, en parte, por nuestros lectores las vicisitudes que atra

vesó el ~1EHORIAL DE INFANTERIA en sus anteriores épocas, queremos resaltar esta

. vez la estrecha vinculación existente entre esta publicación y la INSPECCION DE

INFANTERIA.

Sabido es que la aparición del Hemoriál en 1852 estuvo motivada por la necesi

dad de que "todas las disposiciones de S.~I. la Reina nuestra Señora, relativas al·

Arma y de las provindencias dictadas por el Excmo. Sr. Director, en cumplimiento

de dichas disposiciones", llegasen a todos los componentes del Ejército, al no

disponerse en aquella época de otra publicación oficial que satisfaciese dicha

necesidad.

Corta sería la vida del Hemorial en su primera época; no llegó al medio año,

y, una vez desaparecida, se tuvo que recurrir a la reproducción de todas las dis

posiciones de interés general, las cuales se remitLan a todas las Oficinas y Com

pañías de los Cuerpos del Arma, con cargo al fondo de entretenimiento.

Los gastos que este sistema originaba a los Cuerpos, hizo que se redujera el



nómero de ejemplares, disnlinuyendo, por lo tanto, su difusión y no logr~ndosc la

fina Liclad que se pretendí;] con este nUevo IIlcd la de relación entrc la Dirección y

el Arma.

Tcniendo cn cuentc1 Jas amplias atr.ibucioncs que sobl'(' <,[ Anlla tenía el Dir('I.::

tor (o Inspector) Ceneréll, fue preciso volver a f~esucitar el iJlltiguo sistema, j'

así nacl.'ria de nllCVO C'L ~lcmoriaJ, de la mallO del Dir<'cl-ol' de -Inféllltcria que lo

llabLl creado seis años antes: D. rlanuc-[ Pavia y Lacy, ¡\j;u'quéz¡ de Novél.l iches.

Se anima., C'ntonces, i.1 .los componentcs del Arma el suscJ'ibil'se a él, medLante cl

puga IIlcnsuu] de dos l'cales, cons.idcr.'Índosc él los suscri.ptores como propLetal"ios de

la publ lcación, con derecho a recibir cuenta dctaJlélda de ingresos y gastos, ya

ser premiados: por sorteo, con] ibros y otros objetos dc utilidad adquir.idos, al

finalizar' cada año, con el dincl~o sob¡'ante,

No resultando IIIUY numerosos los suscriptor'es, el Hemorial cOlllcnzar'ía a sufrir

el mislllo agobio económico que en su primera época, adoptando el Director General

como remedio el que la suscripción fuese obligatoria para todos los Jefes y Ofi

ciales del Arma.

Así se mantendría el Hemorial durante algunos años, hasta que en 1867 la

Reina considera que no debía gravar se con estas suscripciones el sueldo de las

clases mili tares, "considerado preciso para que atiendan a su subsistencia con el

decoro debido", prohibiendo la suscripción forzosa, lo que obliga al Director

General a solicitar a los Cuerpos se le remi ta sin pérdida de tiempo relación

nominal de cuantos deseen continuar voluntariamente suscritos, elevándose a ocho

reales el precio mensual de la publicación.

Con mayores o menores problemas continuaría la edición del f1emorial en los

años siguientes, en los que la suscripción voluntaria se va convirtiendo, a

través de diferentes presiones, en casi obJ.ig"atoria, 10 que motivará que en 1884

se recuerde lo prescrito- en la antedicha Heal Ol-den de 1867, dejando reducida la

obliga torieda.d de su adquisición a las Oficinas de los Cuerpos y a las Companías.

El Hemorial resiste este golpe a su economía, pero pronto iban a salirle

nuevos competidores que terminarían por despojal~le de la razón de su existencia.

Por Heal Orden de 20 de noviembre de 1884 se autorizaría la. publicación de la

Colección Legislati va de.L Ejército, quedando el HemoriaJ., únicamente, COIlIU medio

de difusión de las Circulares provenientes de la Dirección de Infantería.

La aparición el día I de enero de 1888 del primer n6mero del Diario Oficial



del Ministerio de la Guerra obliga al cierre del ~Iemorial.

Durante los meses siguientes el Memorial prepara su renovación, apareciendo de

nuevo el 19 de mayo. Una vez reformado, dedica sus páginas a la publicación de

estudios profesionales, memorias, biograflas, \,.-:nSni.cé:ls del jntL'I'i.01' .r d~J eX

tranjero, noticias sobre la profesi6n, y sobre cuanto se considerase de interés

para el Arma o para el Ejército en general. Además de los trabajos de tipo téc

nico, se incluía un pliego destinado a la publicación de obras, al objeto de for

lJIar W1a Biblioteca ~li I i '"dI' del Hemorial de Infantería.

El 5 de agosto de ,1889 se supl'iJnen las Direcciones GeneraJ cs. Los ~Iemoriales

de Artillería e Ingenieros sobrevivirían a tan radical medida, no así el de Infan

tería que no pudo resistirla, cayendo su nombre en el olvido durante cerca de un

cuarto de siglo.

Aunque al año siguiente es creada la Inspección de Infantería, su escasa

vida, -tan sólo tres años-, no facilitaría el renacimiento del ~lcmorial.

Desaparecida la Inspección, en 1911 d General D. José López Torrens, Jefe de

la Sección de InfanterÍ-a del Ministerio de la Guerra prestaría su apoyo pa r'a que

el Hemorial iniciase su tercera época. Gracias a esta ayuda se consigue ]a

autorización para que desde elIde enero del siguiente año se publique una I1He

vista de carácter técnico profesional eon el título de ~IEIIORIAL DE INFANTEIUA,

redactada por Jefes y Oficiales del Arma", obJig,índose a las diferentes Unidades y

Centros del Arma a suscribirse) e indicando el níimero de ejemplares que ca.da una

deberá adquirir. En 1913 la edición del ~Iemorial alcanzaría una tirada de 5.300

ejemplares.

Con el fin de conseguir W1 mayor apoyo económico que le perml ticse compet.ir

con las abundantes publicaciones militares de aquella época (revista Técllica de

Infantería y Caballería, Revista de Estudios ~1iJ.itares, La Ilustración ~1iJ.itar, El.

~Iundo ~1ilitar, etc.), en 1926 se dispone que todos los Regimientos activos de

Infantería, Batallones de Cazadores, de ~lontaña y de Instrucción) Tercio, Grupo

de Regulares, Academia, Escuela Central de Gimnasia y Escuela Central de Tiro,

abonen en concepto de suscripción al ~lemorial la cantidad de cinco pesetas

mensuales, con cargo a sus fondos de material.

Con la llegada de la República son modificadas l.as suscl'ipciones de acuerdo

con la nueva organización dada al Arma, y se aumenta a diez pesetas la subvención

mensual, excepto el Tercio, la Academia de Infantería y la Escuela Central de

Tiro, que satisfarían veinte. Por estas suscripciones, de carácter colectivo, el



flemorial ingresaba en sus arcas la cantidad anual de 17.760 pesetas ¡de las de

entonces ... !. El apoyo de la. SeccJón de Infantcrlü continuó hasta su dcsapa

I~ición, y así pudo mantenerse el ~lemorial hasta el año 1936 en el que, pOI~ causas

ajenas al éxito que obtenLa, deja de publicarse.

La Academia de lnfantcl'ía 1·I.~CU~"'\c·l·a ('11 ('n('I~0 dC' Iq~4 (,1 !l0mh['(' ck'l ~IE~10RrAL PE

INfi\NTEIUA, iniciándose as.[ la cuarta época del mismo, para en mayo de 1987

conseguir de nuevo aquella vinculación con la INSPECCION DE INfANTERIA, que le

había dado vida hace cerca de siglo y medio. Se ha conseguido con ello, resucitar

algo que formaba parte de nuestra historia.
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LOS FUEGOS EN EL BATALLON DE INFANTERIA (1 PARTE)

Comandante de Infantería OEM. o. Agustín Alcázar Segura
(Cuartel General del Ejército, DIPE).

OTROS MEDIOS DE INFILTRACION

Capitán ~ Infantería
Valero, Diplomado para
de Asalto (EMMOEl_

o. José Antonio Crespo-Francés y
el Mando de U,s. de DE. y Buceador



Los fuegos en el Batallón de Infantería
(1 PARTE)



1 • - LA INl,'ANTElUA y EL FUJillO

1.1.- CONCEPTO Y FINALIDAD

KI fucgo es aquella forma de la acción en la que por mcdio del empleo de

uno o varios proyectiles se consiguen efectos de destrucción o neutrali

zación sobr'c e 1 enemigo o sus or'ganlzacioncs.

En cl campo táctico el fuego tienc como finalidad qucbrantar al enemigo

para disminuir su capacidad combativa y su espíritu de lucha; con él se

favol"ccC la maniobra propia y se entorpccc la del enemigo al producir efec

tos materiales y morales que facilitan la ocupación del terreno o su defen

sa.

En eJ campo estratégico tiene como finalidad dificultar' la organización,

concentración y desplazamientos de Unidades enemigas, entor'pccer su maniobra

logística y perturbar su actividad económico-industrial, al mismo tiempo que

producc un importante efecto psicológico quebrantando su espítitu de lucha,

Tanto en uno como en otro campo, la obtención de la superioridad de fuego,

cn el momento y lugar acertadamente elcgidos, batiendo los órganos de fucgo

del enemigo con el fuego pr'opio, es esencial para el éxito de la acción.

La creciente potencia, densidad y precisión del fuego, y sobre todo el

empleo del arma nuclear, que puede lograr efectos fulminantes de destruc

ción, hacen que c] fuegq, en muchos casos, tenga carácter decisivo en el

resultado de la batalla, siendo por ello, junto con el movimiento, forma

fundamental de la acción.

El fuego, junto con las reservas, son los elementos en manos del Jefe para

intervenir en la acción una vez iniciada y empeñadas las Unidades de

maniobra.

1.2.- LA INFANTERIA

La Infantería es el Arma principal en el combate, y en provecho suyo, por

tanto han de actuar todas las demás.

Reune. Wl conjunto equilib¡"ado de capacidades medias que le permiten comba

tir, en casos excepcionales, con sus elementos y rccul~sOS, pero normalmente

necesita la cooperilción de las otras armas.
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Uti.l.i::a !"l1das las fornias d(~ la acción. Con el fuego prepal~a y facilita su

lIlovlllliento cuando ataca o impide y dlficul ta el del enemigo cuando se

defiende.

Aun cuando las armas de que está. dotada son dc menor potencia, alcance y

efectos que Jas dc la Arti 1"1 el'ia, aque '"las le propOl~cionan grandes posibi

lidades dc destrucci6n sobre personal poco protegido.

Por ser el Arma que desarrolla su misión más pr'6xima al enemigo, está

dotada de una gama de armamento que permita e] apoyo de fuegos a sus unida

des de maniobra hasta la distancia de asaJto, as"í como la Defcnsa

Contracarro pr6xima e inmediata y la Dcfensa Antiaérea contra aviones en

vueJo bajo y helicópteros.

Esta varicdad de armamentos trae consigo, a. su Vl"lZ, otra mucho mayor' de

municiones que las alimentan, poniendo de manif"iesto el dii'rcil problcma dcl

rnlln ie i or~a.miento; por cJ lose impone una cll(~rg ica d ise ipl i na de fuegos

individua'! y colectiva, dado que en ocasiones el infante solo contará con la

Inunici611 que I Icve consigo.

DC'bido fllndamentaJment<, a la importancia cada vez mayor de ]a aviaci6n, a

fin de con.scguil~ -'a sorpresa y aumcntar los cfectos psicológicos en el

l'onibate, será necesario entab"larlo l~n cuaLquier lIIomento y circunstancia,

ta tes como la noche, en ma Las cond i ciones de visibilidad, a pesar de las

r.ontramedidas del adversario, razón por la cua.L la formación del Infante ha

d~ ser till que Jos fuegos en estas condiciones sean tan eficaces como los

realizados en condiciones 6ptimas, para )0 que debe saber hacer uso de:

I\kdios d<' i I.uminacjón, materiales de visión nocturna, medios electrónicos,

IIH"'dios fumígenos, y cuantos medios o procedimientos le permitan obtener de

los fuegos nocturnos el máximo rendimiento.

1.3.- EL BATALLON DE INFANTERIA

El Batallón es el conjunto orgánico de Unidades primarias de combate (Com

pañías), normalmente tres, y elementos de control, seguridad, apoyos de

fuego y logístico, capaz de conseguir, dentro del marco de una CU., un obje

tivo táctico. Es la Unidad táctica fundamental del Arma.

El Batallón de Infantería Motorizado está constituido por:

- Mando y Plana Mayor de Mando.

- Tres Compañías de Fusiles.

- Una Compañía de Plana Mayor y Servicios.

- Una Compañía de Apoyo.

6



En el aspecto concreto del fuego, este Batallón cuenta con: Una Sección de

Morteros Pesados, una Sección de Defensa Contracarro, así como Puestos de

Tiro MCC. en la Sección de Reconocimiento y una Sección de Defensa

Antiaérea, todas ellas encuadradas en la Compañía de Apoyo.

A lo anterior es preciso añadir el potencial que incrementa la base dL

fuego del Batallón, y constituido por las Secciones de Apoyo de las Compa

i1ías de Fusiles.

Sin incluir el armamento individual de los integrantes del Batallón, el

número de armas colectivas con que cuenta esta unidad es:

- Ametralladoras ligeras 35

- Ametralladoras medias 14

- Horteras medios 12

- Horteras pesados.............................. 4

- LG. 88,9 24

- LG. desechable 278

Puestos de tiro HCC 17

Puestos de tiro SAH. 6

Lo que supone una importante potencia de fuego, en especial en posibilida

des contracarro ya que aproximadamente existe un arma de este tipo por cada

tres componentes del Batallón.

1.4.- EL APOYO DE FUEGOS AL BATALLON

Como quedó dicho al tratar de la Infantería en general, el Batallón preci

sa normalmente para el cumplimiento de sus misiones el apoyo de fuego que le

puedan prestar el resto de las Armas y medios de combate, a fin de preservar

las propias para los momentos y circunstancias en que por razones de

seguridad, saturación de peticiones, escasez de medios, rapidez en la

intervención, etc., tenga que acudir a los suyos propios.

Todas las acciones de fuego que se produzcan en el campo enemigo favorece

rán direc ta o indirectrlmente y en mayor o menor plazo al Batallón, sin em

bargo sol('l nos l·cfl~ri.J'cmos a Jas accIones realizada~ en apoyo dlrecto o

inmedi;lto a 0stc.

E'n cstl, ;lspccto puede considerar'se permanente el apoyo de la Artillería,

rreCLl(~ntl' el de la Aviación y heJ lcópteros y ocasional, en filllción del

l~sp<lcio gcogr.:ífico en que se desarr,oLla la acción, el prestado por la Marina

de GUCITCl.
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1.4.1.- Apoyo de la Artillería

I~ntr(' las misiones tácticas cncomcnd~das a este Arma, la de Apoyo Direc

tl' tiene como fina] idad, proporcionar apoyo de fuego a las Tropas empeña

das <,n <'.1 combat<' próximo. Es ]a misión más compleja y delicadá por la

,-apidez con que debe responder a las peticiones de fuego y por la

prl.~risión q\lf" se exige al tiro, dada la proximidad de las tropas propias a

los objetivos.

Las pl'ticiones de fUl'gO de .las Unidades apoyadas, las cuales tie.. en

pl~ioridad sobr(~ t('ldas Las demás, pueden gelleJ~arse en todos los niveles y

SI.' n..'al i:.an po,.' medio de los Oficia]l~S de En]aee y Observadores Avanzi1nns.

Las acciones de fuego que en provecho del Batallón realizará la Artille

ría, fundamentalmente, son:

- Por la forma de intervención: Concentraciones, Barreras, Disparos ais

lados, Tiros sobre zonas.

- Por los cfee tos a conseguir: Des trucción, Neutralización, Ilumina-

ción, Señalamient.o.

- Por la finalidad táctica: Preparación, Acompañamiento, Contrapn~

paración, Detención, Apoyo a Contraata

ques, Contrabatería, Prohibición.

1.4.2.- Apoyo de la Aviación

El Apoyo Aéreo Directo se realiza por medio de ataques aéreos sobre

objetivos próximos a las tropas propias y que suponen una amenaza directa

para ellas y que generalmente, o están fuera de las posibilidades de las

armas terrestres o que, para lograr los efectos deseados es necesario

emplear la gran potencia de fuego de las Fuerzas Aéreas.

Este apoyo se realiza a petición de las Fuerzas Terrestres y es uno de

los de mayor alcance y potencia.

Los objetivos más adecuados para las acciones de fuego aéreas en benefi

cio del Batallón son:

Objetivos en movimiento. Objetivos extensos.

- Objetivos que no se han situado con precisión y sobre los que no se

tenga observación directa desde tierra.

Objetivos con protección fuerte y obras de fábrica que no se puedan

batir con los medios de superficie.
Aquellos que se asignen a fin de consumir la munición a bordo y como

resultado de una alerta en vuelo en la que no la han utilizado.
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Las acciones de apoyo aéreo directo pueden ser de dos clases: previstas

y urgentes.

Las primeras son las que se solicitan con anticipación suficiente para

que se puedan planear con detalle.

Las urgentes se ejecutan en respuesta a las peticiones de las Unidades

apoyadas para satisfacer necesidades urgentes que no se pudieron prever

con anticipación.

1.4.3.- Apoyo de las FAHET.

Las FAHET., en las operaciones aeromóviles, tienen posibilidades para

,·calizar fuegos durante el movimiento y poco antes de la toma de tierra,

con objeto de impedir el fuego de las armas ligeras contra sus unidades y

obligar al enemIgo a protegerse. Estos fuegos no sustituyen, sino que

complementan il los apoyos de fuego que se produzcan en beneficio de J.a

operación, por lo que se debe coordinar con ellos, así. como con las opera-

ciones prop-ias en la. ZOlla del objetivo y a Jos Jargo de las rutas de

\lue I o.

Otr'as wddadcs de las Vt\~IET., distintas de Jas que rcaLi.Z,llll pi transpor

te, se pueden emp.Lear par'a pr'oporcj onar' apoyos de fuego durante el movi

miento, el asalto y -la defPllsa del objetivo. gstc tipo de unidades permi

ten, en dctenulllados casos, reducir eL número de cambIos de posiclón de la

ArtiLlería y otros medIos de apoyo de fuego.

En e s te grupo sc Incluycn:

Lucha anticarro.

- Apoyo y pl"otccc ión a Unidades terrestres.

- Escolta y apoyo d-i ,"ceto PO," el fuego de operaciones ac'''omóvi les.

- ReconocIlnientos por el f"lIego.

- ReconocimIentos armados.

1.4.4.- Apoyos de Fuego Naval

Entre las misiones que puC'den asignarse a los' buques de la ~1¿'lI~lna de

GuerTa estiÍ. la de Apoyo lliJ"(~cto a las Fuerzas Terrestr'es, el cwd se puede
real.izar tan pronto COIllO se establezcan las transmisiones entre ellas y

aJ.guno de J.os eJ.ementos del GEOAN (Grupos de Enlace y Observación de la

Artillería Navel) 1.1 otro tipo de observadores.

El tipo de buque al que se asigna la misión de Apoyo directo a la Unidad

tipo Batallón es el Destr·uctor.
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Al igual que con el apoyo aéreo directo, los buques de apoyo directo

pueden realizar fuego contra objetivos previstos o imprevistos.

2.1 •- GENERALIDADES

2.- EL ENLACE

Para obtener el máximo rendimiento del fuego, sobre todo para lograr la

oportunidad en su ejecución, es imprescindible que el enlace entre las

Unidades de Apoyo y las Apoyadas sea lo más perfecto e íntimo posible.

Para conseguir lo anterior se requiere que los mandos llamados a cooperar

sa tisfagan las siguientps condiciones:

- Comunidad de sentimientos y aspiraciones (acuerdo moral).

- Comunidad de doctrina (acuerdo intelec tual).

- Conocimiento mutuo de las respectivas necesidades, situaciones y propó-

sitos (Contacto).

Supuestos siempre las dos primeras queda por asegurar el contacto que se

logra a través de:

- Contacto personal entre Jefes.

- Medios de relación (Agentes y Pelotones de Enlace).

- Las comunicaciones a distancia o telecomunicaciones.

2.2.- MISIONES DE LOS OFICIALES DE ENLACE

Los Oficiales de Enlace representan al Jefe de la Unidad que les destaca

cerca del Jefe de la Unidad que les recibe. Sus cometidos principales son:

- Informar al Jefe de la Unidad que les recibe de la situación táctica y

planes de la Unidad a que pertenece.

- Asesorar al Jefe de la Unidad que los recibe sobre el empleo y posibili

dades de la Unidad que representa.

- Mantener al Jefe de su propia Unidad constantemente informado sobre la

situación táctica, planes y necesidades de la Unidad a que ha sido

destacado y realizar trabajos relacionados con su cometido específico.

2.3.- OFICIALES DE ENLACE QUE SE DESTACAN AL BATALLON DE INFANTERIA

Como se expuso en 1.2 el Batallón de Infantería, para el cumplimiento de

sus misiones precisa, normalmente, la cooperación de otras Armas, los cuales

pueden destacar los siguientes Oficiales de Enlace.
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- Al Batallón o Grupo Táctico:

· Artillería: Destacamentos de Enlace "1 mando de los Tenientes Jefes de

la Sección de Enlace de las Baterías de Obusos.

, Aviación: ALO (Oficial de Enlace Aire). Es un piloto experimentado

familiarizado con los procedimientos operativos, posibilida

des y limitacione~ del poder aéreo táctico.

· Fuerzas Navales: Para el empleo de los Apoyos de fuego de la ArtillerJa

Naval, las Fuerzas- Navales proporcionan Oficiales de Enlace

de Fuego Naval (NGLO).

Helicópteros: Oficial de Enlace. Es un piloto experimentado que materia

liza el enlace entre la UHEL y la Unidad a la que se le

destaca, pudiendo, en su caso, cumplir las misiones de ACE

en el espacio asignado a la Unidad.

- A la Compañía o Subgrupo Táctico:

Artillería: Observador Avanzado.

Aviación: Controlador Aéreo Avanzado (FAC). Es un piloto de caza con

experiencia de combate, muy preparado en problemas relacio

nados con el ataque a objetivos terrestres.

· Fuerzas Navales: Observador de Fuego Naval,

2.3.1.- Misiones

Además de las generales de los Oficiales de Enlace expuesto en 2.2. son:

- Oficial del Destacamento de Enlace:

Controlar y coordinar la actuación de los Observadores Avanzados.

Intervenir en el planeamiento y coordinación de los apoyos de fuego

que se efectúan en beneficio del Batallón o Grupo Táctico.

- Observador Avanzado:

Colaborar con el Mando de la Compañía o Subgrupo Táctico en el planea

miento de sus fuegos.

Informar de la situación y movimientos del enemigo.

Informar de la situación de las Unidades propias, especialmente de la

de sus elementos más avanzados.

Elevar peticiones d'e fuego.

Observar y corregir el tiro de las Baterías de su Grupo e informar de

los efectos del mismo.
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Observar y corregir el tido de cualquier Unidad dentro de su zona o

sector de observación, e informar de los efectos del mismo.

- Oficial de Enlace de Fuego Naval (NGLO) y Observador del fuego Naval:

(Sus misiones son las mismas pero varían en extensión y complejidad).

Planeamiento del fuego naval.

Información al mando de la Unidad donde está destacado sobre las

posibilidades y disponibilidades de los Apoyos de fuego de la artille~

ría naval.

Coordinación con los otros medios de apoyos de fuego.

La supervisión de la ejecución de los fuegos navales.

Corrección del tiro de la Artillería naval.

- ALO:

Participar en el planeamiento de las acciones de apoyo aéreo, aseso

rando sobre la conveniencia de atacar desde el aire un determinado

objetivo.

Coordinar con la Unidad donde esté destacado las peticiones de Apoyo

Aéreo urgente, analizándolas para determinar la oportunidad de un

ataque aéreo y asesorar sobre su aprobación.

Transmitir, en su caso, la denegación de la petición.

Mantener y proporcionar información de naturaleza aérea y asesorar al

coordinador de fuegos en los problemas técnicos referentes a la

seguridad del avión que ha de realizar la acción.

- FAC:

. a) Básicas:

Recibir los datos para la realización de los ataques y prepa

rar la conducción de los mismos.

Transmitir a los aviones las i.nstrucciones necesarias para la

conducción de los mismos hacia los objetivos.

Señalizar los objetivos cuando sea necesario, para su locali

zación.

Informal" de los resultados de los ataques aéreos.

Dar información meteorológica de la zona de objetivos.

b) Circunstanciales:

Asesorar a la Unidad Terrestre y a los Mandos aéreos sobre las

posibilidades de ataque a ciertos objetivos.



Solicitar de la Unidad terrestre la señalización de la situa

ción más avanzada de las tropas propias.

Recibir y transmitir al ASOC., peticiones de apoyo Aéreo

Directo urgente cuando así se le haya ordenado.

En las Pequeñas Unidades terrestres en la que no exista ALO,

el FAC., podrá asumir los cometidos de aquel, correspondiente

a esos niveles.

3.- PLANEAMIENTO y DIRECCION DE LOS FUEGOS

3.1.- INTRODUCCION

El planeamiento de los fuegos es un prQceso continuo que no termina con la

confección del Anexo y de los Apéndices de apoyo de fuegos a una Orden de

Operaciones para una acción determinada, sino que prosigue durante todo el

desarrollo de aquella.

Para un buen planeamiento es necesaria la más estrecha colaboración entre

los coordinadores de fuego y los Mandos de la, Unidades apoyadas.

El planeanrLento de los fuegos se inicia cuando se recibe el Plan de Manio

bra de la Decisión, en el que se especifica, entre otros extremos, la Idea

de Maniobra y los fuegos con que el Mando desea apoyarla.

3.2.- NIVELES DE PLANEAMIENTO

3.2.1.- A nivcl dc Compañía

El coordinador de fuegos en este nivel es el Capitán de la Compañía.

La coordinación de la maniobra y el fuego a nivel Compañía, es de impor

tancia primordial, pues facilita y aumenta la eficacia del planeamiento en

todos los niveles superiores.

El Capitán de la Compañía reune al Observador Avanzado de Artillería, al

representante de la Sección de Morteros Pesados, y al Jefe de la Sección

de Armas de Apoyo, para exponerles la misión de la Compañía, su Idea de

Maniobra y sus necesidades de fuego y para que, de acuerdo con esta

información, planeen los fuegos.

Basándose en la información recibida, cada uno de ellos prepara una

lista de objetivos que pr'csentan al Capitán de ]a compañía para su coordi

nación y aprobación. Una vez aprobados:
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- El Observador Avanzado de Artillería envía su lista de objetivos al

Oficial Jefe del Destacamento de Enlace de Artillería en el Batallón.

- El representante de la Sección de florteros Pesados la envía al Jefe de

su Sección para que sea coordinada con "las listas procedentes de las

otras Compañías del Batallón. Una vez coordinadas la lista de objetivos

de la Sección de Morteros se envía al Destacamento de Enlace de

Artillería "n el Batallón.

El Jefe de la Sección de Armas de Apoyo envía la lista de objetivos que

ha preparado, al Pelotón de Morteros Medios. Normalmente esta lista se

queda a nivel Compañía.

CANALFS DE PLANEAMIENTO DE LOS FUEGOS
A NIVEL DE COMPAÑIA

LI STA DE Obj. DE ARTILLERIA
FDC. DE Gr. V FSCC. BRIGA bAo

;!
«
OD
O

lI:
«
7i
o

"'o

~
.J

LISTA DE Obj.

CQORDINACION.

INTEGRAODN,
y APROBACIQN.

~ ~
DESTACAMENTO
ENLACE ACA.
(COORD.DE FUEGO

DEL Bon.)

NIA

LISTA

DE Obj.

LISTA DE Obj.
COORDINACION
y APROBACION

LiSTA DE Obj
APROBADA

JEFE SECOON

ARMAS OE

APOVO

I
LISTA DE Obj.

COOROINACICN
V APROrACION

LISTA DE Obj

COORDINACION
V APROBACION

1 -1 Cap. COMPA

(COOROIt(ADOR

DE FUEGOS)

OBSERVADOR

AVANZAOO

DE ARTILLERIA

LISTA DE OI>j.
APROBADA

I,
PELOTON DE
MORTEROS DE

81 mm.

REPRESENTANTE

MORTEROS DE
120 mm.

SECCIDN DE

MORTEROS DE
120 mm.
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3.2.2.- A nivel Batallón
El Oficial Jefe del Destacamento de Enlace de Artillería en el Batallón

es el coordinador de fuegos del mismo, por delegación del Jefe del Bata

llón y, por lo tanto, responsable de atender a las necesidades de fuego de

esta Unidad y de elaborar la lista de objetivos.

Para cumplir estos cometidos coordina, para evitar duplicidades, la

lista de objetivos enviadas por los Observadores Avanzados de Artillería a

sus órdenes con la lista de objetivos de la Sección de Horteras pesados y

con los objetivos que designe el Jefe del Batallón o los miembros de su

Plana Hayor. Estos últimos objetivos nacen de la Idea de Haniobra del Jefe

del Ba tallón y normalmen te suelen estar más alejados que los de las

Compañías. El Oficial del destacamento de Enlace puede incluir en la lista

de objetivos de ArtHler'Ía algunos de los de la Sección de Horteras

Pesados.

Una vez coordinadas y nltiflcadas las distintas listas, elabora la que

presenta al Jefe del l3atal1ón para su aprobación.

La lista de objetivos apr'obada se envía al FDC del Grupo de Apoyo Direc

to y al FSE de la Brigada, .Y al mismo tiempo se informa a los Observadores

Avanzados .Y a la Sección de ftorteros Pesados de los objetivos aprobados .Y

de los cambios introducidos en sus listas.

El Oficial del Ilestacamento de Enlace puede especificar el modo de batir

el objetivo y el contra] que desea sobre algunos o todos de los objetivos

de la lista y puede numerarlos por sí mismo o asignar algunos números a

sus Observadores Avanzados para que los numeren ellos.

3.3.- LISTA DE OBJETIVOS

Se entiende por objetivo la zona de terreno que ha de ser batida por el

fuego. Estos pueden ser:

- Previstos: Cuando están incluidos en el Plan de Fuego. Pueden ser bati

dos con arreglo a horario, a petición o cuando se produzca un

determinado acontecimiento.

- Imprevistos: Cuando no están incluidos en el Plan de Fuego. Se desencade

nan a petición.

La lista de objetivos es una relación de éstos con los datos necesarios

para poder planear fuego sobre ellos. En la misma figuran, para cada objeti

vo, los siguientes datos:
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aproximadas a la decena de

la parte superior de la hora.

- Situación:

Normalmente por coordenadas rectangulares

metros. La cartografía empleada se indica en

- Cota:

Expresada en met ros.

- Dimensiones:

Si es lineal se da la longitud; si rectagular el frente y el fondo, y si

es circular el radio.

- Orientación:

Se expresa en milésimas. Se indica solo para los objetivos lineales y los·

rectaneuJares (orientación de la dimensión mayor).

- Fuente de información:

De donde procede o precisión con quP ha sido situado. Se especifica uno u

otro concepto según se desee o haya sido ordenado.

- Observaciones. En esta columna se pueden incluir consideraciones sobre el

modo de batirlo o aclaraciones sobre su descripción.

3.4.- ANALISIS DE OIlJETIVOS

3.4.1.- Generalid~des

El aná.lisis de objetivos consiste en un estudio de los mlsmos para

rleterminar:

- Su importancia táctica (prioridad)

- El orden de prelación en que han de ser batidos.

- Los efectos a conseguir.

- El medio de apoyos de fuego más adecuado para batirlos.

- Las características de la acción de fueg~.

Todos los objetivos, tanto los previstos como los imprevistos, se anali

zan tan pronto como son localizados.

Para un objetivo imprevlstó el análisis se puede reducir a un rápido

examen que asegure que el objetivo será batido con oportunidad y eficacia.

Sobre los objetivos previstos el análisis es más completo. Su duración y

detalle depende de la in! ormación que se tenga de ellos, de la cantidad y

clase de medios disponibles para batirlos, del grado de coordinación

exigido y de la urgencia de la intervención.
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pueden

de la

aquellos que

cumplimiento

3.4.2.- Importancia táctica del objetivo (prioridad)

La importancia táctica del objetivo depende de la amenaza real {) poten

cial, que representa para el cumplimiento de la misión de la Unidad apoya

da.

La importancia que se asigne a un objetivo solo es válida al nivel de la

Unidad que lo analiza.

Para valorar la importancia táctica de un objetivo se establecen las

prioridades siguientes:

- Prioridad 1: Se consideran en esta prioridad aquellos objetivos que

pueden impedir de forma inmediata el cumplimiento de la

misión.

- Prioridad 11: Aquellos que pueden dificultar seriamente de forma inme

diata el cumplimiento de la misión.

- Prioridad 111: Los que pueden dificultar seriamente de forma no inmedia

ta el cumplimiento de la misión.

- Prioridad IV: Se consideran con esta prioridad

dificultar de forma limitada el

misión.

Para determ:i,nar la importancia de un objetivo se debe tener en cuenta

toda la información que exista sobre el mismo. Cuando se disponga de más

irnformación, tras un nuevo estudio, se puede variar la prioridad que se le

hubiera asignado.

La prioridad la determina el S-Z.

Una lista de objetivos actualizada, en la que a cada uno de ellos se le

haya asignado su prioridad, es una ayuda inestimable para realizar el

planeamiento de los fuegos.

3.4.3.- Orden de prelación en que se han de batir los objetivos

Normalmente no es posible batir simultáneamente todos los objetivos, en

consecuencia, se hace necesario distribuir las acciones de fuego en un

periodo de tiempo más o menos largo, fijando un orden de prelación para

batirlos.

La prelación la propone el AS-Z al Cte. Jefe S-Z/S-3, teniendo en cuen

ta:

... La prioridad establecida por su importancia táctica.

- Las características del objetivo:

. La composición.
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El tamaño y la forma.

La vulnerabilidad.

La velocidad.

La capacidad de recuperación.

- Situación del objetivo:

Esta debe examinarse en relación con:

Proximida a las fuerzas propias.

Proximidad a las zonas o lugares donde el Mando no quiere que se

produzcan daños.

La exactitud en la localización del objetivo.

- El terreno y las condiciones meteorológicas.

El efecto y las condiciones meteorológicas tienen una gran influencia en

la vulnerabilidad de los objetivos.

El terreno movido proporciona illla buena. protección a los objetivos,

limitando los efectos de los proyectiles. También dificulta la localiza

ción de los objetivos, sobre todo la realizada por el radar o el sonido.

Las condiciones meteorológicas pueden dificultar la localización de los

objetivos y afecta al rendimiento de los fuegos.

3.4.4.- Efectos a conseguir sobre el objetivo

Una vez se ha determinado la prioridad y orden de prelación con que se

ha de batir el objetiYO, se toma una decisión provisional en cuanto a la

clase de efecto que se quiere conseguir: destrucción, neutralización, etc.

Esta decisión se ratifica si se dispone de los medios adecuados para

lograr los efectos pretendidos.

3.4.5.- Medio de apoyo de fuego más adecuado para batir el objetivo

Al seleccionar el medio se debe elegir siempre aquel con el que se

obtenga un mayor rendimiento; sin embargo, cuando el tiempo disponible o

las necesidades de munición, no lo permi tan, se puede utilizar otro,

<llUlque sea menos eficaz.

En general, para determinar el medio m~s adecuado se deben considerar:

e] volumen de fuego necesario para conseguir los efectos deseados, la

seguridad de las tropas pr·opias y el tiempo de respuesta del medio.

3.4.6.- Características de 'la acción de fuego

Se debe tener en cuenta que, a igualdad de Clase y número de proyectiles

r'ccibidos por tUl objetivo, los mayores efectos se consiguen cuando:
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Recibe el "fuego por sorpresa.

El fuego es intenso y de corta duración.

Se bate simultáneamente en toda su extensión.

La distribución de los proyectiles es uniforme.

3.5.- SISTEMA DE NUHERACION DE OBJETIVOS

3.5.1.- Objeto

El sistema de numeración de objetivos debe cumplir las siguientes condi

ciones:

a) Identificaci.ón del órgano que propuso el objetivo; para poder solicitar

o proporcionar ·tnformación complementaria sobre el mismo.

b) Evitar duplicidades; para que dos objetivos no se designen con la misma

numeración en la zona de un e.E.
c) Compatibilidad con el sistema de ordenadores; para facilitar el trata

miento de la información de objetivos por los ordenadores.

d) Identificación clara de los objetivos que se han de batir con proyec

tiles nucleares o de agresivos químicos; para diferenciarlos de los que

han de ser batidos con munición convencional.

e) Seguridad; para que pueda adaptarse a las medidas de protección de la

información.

3.5.2.- Sistema establecido

Todos los objetivos se designan por dos letras seguidas de cuatro ci

fras. Se exceptúan de esta regla los que vayan a ser batidos con munición

nuclear, que lo hacen por un número de cuatro cifras.

3.5.2.1.- Letras

El grupo de dos letras indica donde se ha planeado el objetivo. Las

letras 1 y O no se utilizan para evitar confusiones con los números.

- La primera letra, escogida entre las A y la G la asigna el CE a sus

Divisiones, por orden numérico.

La segunda letra, escogida entre la A y la D, la asigna la División a

sus Brigadas subordinadas, por orden numérico.

3.5.2.2.- Números

Para designar cada objetivo con una identidad independiente se emplea

un grupo de cuatro ci.fras que se coloca a continuaci.ón de las dos le

tras.
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Cada Unidad a la que se le ha asignado Wl grupo de dos letras, asigna

números según se indica a continuación:

a) Brigadas de la División:

Unidades

foSE. de las Brigadas .

Batallón 1 .

Ba tallón II ...........•.....................

Batallón nI. .
Ba tallón de Carros .

Otl"as Unidades agregadas .

Unidades de ACá. orgánicas y agregadas .

Números

0000 a 1999

2000 a 2999

3000 a 3999

4000 a 4999

5000 a 5999

6000 a 6999

7000 a 7999

b) Batallones de la Brigada:

De los mil números asignados a los Batallones, éstos pueden asignar

a sus Unidades subordinadas los siguientes grupos dc números.

Unidades Números

foSE. del Bón _. 000 - 199

Primera Compai'íía ,........... 200 - 299

Segunda Compañía ...........•............•.. 300 - 399

Tercera Compañía 400 - 499

Otras Unidades agregadas 500 - 699

florteros del Bón. 700 - 799

Cuando se necesiten - 800 - 999

c) Observadol"es avanzados

A los objetivos designados por éstos les da número el Oficial del

Destacamento de enlace, de entre los que se le hayan asignado.

d) Objetivos que han de Ser batidos desde el air'e.

El AS-3 (Aire) numerará los objetivos que han de ser atacados por

ae rona ve s, con munición convencional ~ con los ntlllleros asignados al

FSE de la Unidad apoyada.

e) Objetivos que han de ser batidos por la Artillería Naval.

Los observadores y los Oficiales de Enlace del fuego naval obtienen

sus números de los asignados al FSE de la Unidad apoyada.

3.5.2.3.- Modificaciones

Si se introduce alguna modificación en cJ sistema de numeración d~

objetivos no debe salir de la Unidad que la produce y tampoco debe

reflejarse en la información transmitida a otras Unidades.
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3.5.2.4.- Medidas de seguridad

Los nómeros de los objetivos se pueden transmitir en claro cuando la

situación táctica lo penni ta o cuando el enem igo no pueda almacenar y

procesar la información para deducir el despliegue o la situación de las

Unidades propias.

En caso contrario se deben transmitir siempre en clave o a través de

aparatos de transmisión automática digital codificada, deformadores de

voz y otros medios.

4.- COORDINACION DE LOS APOYOS DE FUEGO

4.1.- INTRODUCCION

Los apoyos de fuego son los recursos más flexibles y de mayor velocidad de

respuesta de que dispone el Mando para intervenir en el desarrollo de la

acción. Su empleo en apoyo de la maniobra puede ser decisivo.

La coordinación de los apoyos de fuego tiene por objeto:
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- Proporcionar en todo momento el apoyo de fuegos más eficaz, de acuerdo con

los medios disponibles.

- Evitar que se dupliquen.

- Lograr la más completa integración de éstos con la maniobra.

La coordinación se realiza durante el planeamiento y la ejecución de los

fuegos.

La creciente potencia de los fuegos, la diversidad de los medios de lanza

miento, su movilidad y alcance, la utilización del espacio aéreo y la gran

amplitud de las zonas de acción de las Unidades, imponen que en los distin

tos escalones de Mando deba existir un órgano que coordine todos los apoyos

de fuego.

4.2.- PRINCIPIOS DASICOS DE LA COORDINACION

La coordinación de los apoyos de fuego, tanto sobre objgtivos previstos

como sobre los "irnnrevistos. se rea.liza de r1cllerdo con "los sünrientAs nt'"in

ci pi os biÍs ic.os:

- Tener en cuenta todos los apoyos de fuego disponibles; empleando los

medios de forma equilibrada.

- Proporcionar el tipo de apoyo de fuego que se solicite; ni no es posible,

éste debe servir de base para la elección del que lo haya de sustituir.

- Asignar la acción de fuego al medio capaz de producir el fuego más eficaz.

- Efectuar la coordinación con rapidez.

Emplear el escalón más bajo que esté en condiciones de proporcionar un

apoyo de fuego eficaz.

Proporcionar la máxima seguridad a las tropas propias.

- Emplear Wl sistema único de numeración de objetivos.

- Evitar que Se dupliquen innecesariamente los fuegos.

4.3.- RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR

En cada escalón de Mando, desde Batallón o Grupo Táctico a Ejército, se

designa un Coordinador de los Apoyos de Fuego (COAI') , quien es responsable

de coordinar todos los fuegos que se efectúen en beneficio de la unidad

sobre objetivos de superficie, tanto previstos como imprevistos, cualquiera

que sea el origen de los mismos. Además es responsable de la Organización y

funcionamiento del órgano de coordinación de los apoyos de fuego.
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4.4.- ORGANOS DE COORDINACION

La coordinación de los apoyos de fuego disponibles, se realiza en todos

los escalones de Hando, desde la Compañía al Ejército.

El procedimiento empleado varía con el escalón de Hando, la cantidad y

tipo de los apoyos disponibles y con la clase de operación.

Las funciones de los órganos de coordinación, con relación al Hando de la

Unidad son:

Proporcionarle asesoramiento e informes para que los fuegos disponibles se

empleen con el máximo rendimiento.

- Resolver, dentro de las atribuciones delegadas, las dificultades que

surjan en materia de apoyos de fuego.

- Asegurar que los ohjf'tivos imprevistos se batan con rapidez y eficacia.

4.5.- NIVELES DE COORDINACION

4.5.1.- Compañía

El Capitán de la misma coordina sus propios apoyos de fuego auxiliado en

su caso por:

_ Observador Avanzado del Grupo de Apoyo Directo de la Brigada.

- Jefe de la Sección de Armas de Apoyo.

- Represcntante de la Sección de Horteras Pesados del Batallón.

Controlador aéreo avanzado (FAC), en ocasiones.

- Observador del fuego naval, en su caso.

4.5.2.- Batallón

En esta unidad se constituye un FSE, de composición variable, decidien

do, en cada caso, el Jefe del Batallón la forma en que se ha de consti

tuir. Sus componentes son:

- El COAF., que será el Tte. Jefe del Destacamento de Enlace (DEN) de la

Sección de Enlace dc las Baterías dc Obuses en los GACA,s. de A/D.

- El Jefe de la Sección de florteros Pesados del Batallón.

- El AS-3 Aire.

- El ALO (Oficial de Enlace AiJ'e).

- El NGLO (Oficial de Enlace de Fuego Naval).

- Representantes de otros Organos de Apoyo de fuego (Oficial de Enlace de

Helicópteros u otros).
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4.5.3.- Brigada

A nivel de Brigada la coordinación de los fuegos se realiza en el FSE

situado en el PC de la misma, y el Coordinador de los Apoyos de Fuego es

el Jefe del Grupo de Apoyo Directo de la Brigada.
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4.6.~ APOYO AEREO DIRECTO

Normalmente el Batallón bate sus objetivos con los medios de los que puede

disponer de manera inmediata, tales como: las armas orgánicas, la Artillería

de apoyo y el fuego naval, en su caso. Con esta potencia de fuegos en manos

del J efe del Batallón hay que suponer que han de influir en él

consideraciones IIIUY especiales para pedir apoyo aéreo directo, siempre que

tenga concedida la correspondiente autorización para ello.

El Coordinador de Fuego y el AS-3 Aire, para efec tuar o tramitar una

petición de apoyo aéreo, deben tener en cuenta al menos los siguientes

factore s:

- Tiempo; considerado en tres aspectos:

De respuesta: 1'). tiempo de respuesta del apoyo aéreo directo es normal

mente mayor que el de la Artillería de Campaña o fuego naval, ya que es

más económico mantener los aviones en alerta en tierra que en vuelo.

De permanencia del objetivo: Excepto las fortificaciones, los objetivos

del Batallón raras veces permanecen concentrados, con dimensiones renta

bles durante mucho tiempo.

De maniobra: El tiempo de maniobra es aquel periodo durante el tiempo de

respuesta en el que hay que considerar las· vicisitudes de la Unidad de

maniobra; lo que le está pasando, donde se encuentra y el tiempo que

podrá soportar la espera. El AS-3 informa sobre el tiempo.

- Carac.terísticas; objetivo-medio de lanzamiento.

El medio que se emplee, en relación con la seguridad del Batallón

viene impuesto por consideraciones tales como: El calibre y la clase de

munición a emplear, la proximidad de las tropas propias, la identifi

cación del objetivo y la línea de contacto, así como la eficacia del

control que se pueda ejercer sobre el medio que se consid~re.

- Observación: El apoyo aéreo directo está muy indicado en los casos en

que el observador terrestre no pueda situar con precisión un objetivo

importante o cuando no pueda mantener la observación durante la

corrección por tratarse de un objetivo móvil.

Limitaciones del terreno: Este impone fre9uentemente el medio a

emplear. Los aviones son muy eficaces porque nor~almente pueden batir el

objetivo por la mejor ruta de ataque, aunque ésta, en oc~siones, pueda

no ser la más conveniente por su seguridad.

- Seguridad: El COAF del Batallón es el responsable de tomar las medidas

de seguridad necesarias, tales como el plan de restricción de fuegos, el
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programa contraantiaéreo y el alertar a los pilotos sobre los peligros

de la acción que se va a desarrollar. Esta alerta puede darla el FAC. o

se puede incluir en la petición de fuego inicial.

4.6.1.- Origen y tramitación de las peticiones de apoyo aéreo directo

4.6.1.1.- Previstas

Estas pueden iniciarse en cualquier escalón de mando, desde el más

alto hasta Brigada, pudiendo descender en casos excepcionales, hasta

nivel ru, si así se dispone.

Cuando a nivel S/GT o Cía., se or1g1na una necesidad de fuego, la peti

ción correspondiente se envía al FSE. del Batallón o GT. por la red de

mando o por cualquier otro medio disponible.

En el. FSE del Batallón, suponiendo que a éste se le haya autorizado a

efec tuar peticiones de apoyo aéreo, el AS-3 Aire, el COAF y el ALO,

analizan cada petición para determinar la oportunidad de un a taquE

aéreo. Si el objetivo se puede batir eficazmente por los medios propios,

la petición es denegada.

Si se aprueba, el AS-3 Aire la incluye en su lista de peticiones,

elimina duplicidad es, ra tifica las peticiones restantes y les asigna un

orden de prioridad y prelación; a continuación, por la red de mando,

transmi te las peticiones definitivas del Batallón al G-3 de la Brigada.

Con un m<::canísmo similar estas peticiones pasan a través de la Briga-
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da, División y Cucrpo de Ejército, hasta llcgar al ~Iando Superior. Este

efectúa la distribución del csfuerzo aél'co y el mando tcrrestre lleva a

cabo la asignación del mismo entre las Unidades quc disponen de Centro

de Opcraciones de Apoyo Aéreo (ASOC), las cuales a su vcz realizan el

r'cparto del asignado a ellas, para cumplimcntar peticioncs previstas y

mantener reservas para acciones urgentes, en función de sus necesidades.

CANALES DE PETIClON DE APOYO AEROTACTItO
A LAS. FUERZAS AEREAS (FA,s.)

ACCIONES URGENTES

xu
ACCIONES PREVISTAS
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4.6.1.2.- Urgentes

Lil.s peticiones para acciones urgentes también se pueden iniciar en

cualquier csca16n de "Iando de las Fuerzas Terrestres.

Por debajo del nivcl de Brigada se envían al FSE de esa Unidad por la

red de mando o cualquier otro medio disponible. Este valora las

peticiones y pasa las aprobadas al Destacamento de Control Aereo Táctico

(TACP), el cual las transmite directamente al ASOC a través de la Red de

peticiones aerotácticas (TAR) de las Fuerzas Aéreas.
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Los TACP ,s de los escalones intermedios escuchan la pet1.c1.ón y dan

parte al ASOC de que las han recibido.

El ASOC pasa una copia de la petición al G-3 Aire del CE situado en el

Elemento de Apoyo Aerotáctico (TASE) para resolución por las Fuerzas

Terrestres. Mientras tanto los TACP,s intermedios pasan la misma

petición al G-3 Aire del TASE de su nivel para determinar si se aprueba

o deniega la petición.

Este estudio se realiza en todos los escalones simultáneamente. Si por

alguna razón la petición no es aprobada por un escalón superior al que

la originó, el TACP de este escalón lo notifica al ASOC y al TACP que

inició la petición exponiendo la razón por la que ha sido denegada, con

l~ que queda anulado. Si es el CE el que deniega la petición, el ASOC lo

comunica directamente al escaJón que la originó exponiendo la razón por

la que ha sido denegada. Normalmente el parte de los TACP,s intermedios,

comunicando que se ha enterado de la petición, se toma como una

aprobación de escalón de las Fuerzas Terrestres a que corresponden, a

menos que, dentro de un periodo de tiempo determinado se anuncie que la

petición han sido denegada; este tiempo debe especificarse previamente.

Sin embargo, determinadas situaciones tácticas pueden aconsejar que la

aprobación, en todos los niveles, tenga que ser explícita, en cuyo caso

ésta se ha de d~l'igil' directamente al ASOC. f1ientras tanto, el ASOC
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realiza el planeamiento y la coordinación necesaria para atender la

petición, pendiente de la aprobación final del CE.

Si se aprueba la petición, el ASOC ordena que se realice la acción

aérea utilizando las salidas que le han sido asignadas con ese objeto.

4.6.1.3.- Denegación de la peticiones de apoyo aéreo directo

Tanto las peticiones para las acciones previstas como las urgentes,

pueden ser denegadas, por una razón válida, en cualquier escalón de las

Fuerzas Terrestres superior al que realiza la petición.

El Que realiza la pet; ~;"n esoera Que ésta sea aprobada o que se le

proporcione el apoyo de fuegos que la sustituya.

El escalón que '¡"tunga la petición tiene la responsabilidad de comuni

car al peticionario su decisión explicando las "azones y el apoyo de

fuego que, si procede, le va a proporcionar.

Tanto en las acciones previstas como en las urgentes, el tiempo es un

fae tor fundamen tal, ya que la denegación o modificación de lUla petición

puede alterar la acci6n prevista por el peticionario.

4.7. - APOYO DE ruEllO NAVAL

Las peticiones de fuego las inician los elemen tos del GEOAN (Grupos de

Enlace y Observación de la Artillería Naval) que actúan con la unidad apoya

da (NGLO). Aunque éstas están instruídas especialmentc para la dirección de

tiro naval, los procedimientos de tiro permiten que cualquier observador

mire y corrija el tiro de 105 buques.

Las peticiones de fuego que surgen de las Unidades tipo Batallón, se

dirigen directamente a los buques con misión de Apoyo dircc to y pueden

efectuarlas:

Un observador de fuego naval.

El oficial de Enlace de fuego naval en el Batallón.

- Los observadores avanzados y aéreos de la artillería, si los buques dispo

nen de radios que entren en las mallas de tiro de la Artillería; sino es

así, las peticiones se hacen a través del FSE del Batallón.

4.8.- APOYOS DE FUEGO DE LAS FAMET

Normalmente, cualquier Unidad que precise un apoyo de fuegos proporcionado

por la FAJolET, desde la Compañía incluida, transmitirá esta necesidad hasta

la G.U. que tenga asignadas Unidades de Helicópteros.
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En un proceso similar al expresado al tratar del apoyo aél'eo directo,

aunque no tan complejo dado que no intervienen órganos de otros ejércitos;

-'os diferentes ¡<SE,s por donde discurra la petición, la aceptarán pasándola

a] iruneciiato (1 la ve tará,n, pl~oporcionando en tonces el apoyo adecuado.

Cuando existan Unidades de Helicópteros agregadas o en misión de apoyo al

Batall.ón o a la Brigada, se les podrán dar órdenes de fuego directamente

desde los I"SE de aquella.s.
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CANALES DE PETlClON DE FUEGO A LAS FAMET.

LEYENDA

,

~
I,

IFAJET :e E.
IF41ET I"v.

-- - - - Canales de peficiÓn di fuego a los FAMET.

__ ____ Orden de fuogo a 101 FAMET.

(Cuando ••tOn ••,adol
o .. 1.. altgno UftQ mI

.i6n d. aparo)
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OTROS MEDIOS DE INFILTRACION



- APROVECHAMIENTO DE TECNICAS DEPORTIVAS.

Consideraciones generales.

De todos son conocidos los grandes progresos habidos en la Ciencia y en la

Técnica civiles, gracias a los avances provocados por la última Gran Guerra y

otras posteriores.

No hace falta recordar los adelantos de la Ciruqía, Medicina, Electrónica

-radar, fotografía aérea, con los fotocopiadores para detectar falsa vegetación

(camuflaje, vegetación cortada), y que ahora ayudan a reconocer las partes enfer

mas en plantaciones de todo tipo: frutales, hortalizas, trigo, bosques, etc.- Pero

volvemos a la actualidad: hay una serie de adelantos, cuya aplicación en el campo

civil, sobre todo en el deportivo, les ha puesto muy en boga, y como consecuencia

de dicha aplicación y auge evolucionan rapidamente, pudiéndose aprovechar en

acciones mili tares por su gran versa tilidad. Poco a poco 10 iremos viendo más

adelante.

La aplicación más provechosa es en Guerra Irregular, y sobre todo en la fase

de INr'ILTRACIQN. Podemos decir que la G.N.C. (Guerra No Convencional) es más ba

rata que la Convencional en cuanto a material, aunque no es totalmente cierto, ya

que la tecnificación entra en todos los aspectos de la vida, y la Técnica no es

barata, precisamente.

En lo que sí supera la G.N.C. a la G.C. (no son más que dos aspectos super

puestos de la misma Guerra) es en la pérdida proporcional de una mayor cantidad de

personal altamente cualificado, de dura y costosa preparación psicológica, física

y técnica, que por innumerables abata res desaparecerán y dificilmente se logrará

recuperar el contacto con ellos.

Vamos a r.epasar en primer lugar los procedimientos de INFILTRACION y su defi

ni ción.

INFILTRAClüN: es el movimiento de personal, suministros y equipos hasta el

interior de una zona o terrItorio ocupado por fuerzas enemigas, haciendo uso del

máximo secreto y sorpresa para evitar la detección, observación y fuegos del ene

migo (digamos que corresponde a la aproximación en guerra convencional).

35



- PROCEDIMIENTOS:

- Marítimo: incluye el empleo de barcos de superficie o submarinos como base de

partida, considerándose como uno de los procedimientos de Infiltración más se

guros y económicos.

- Aér~o: considerado como el más pr~ctico, flexible, eficaz y adecuado para sos

tener la guerra de guerrillas, y como principal medio para la infiltración de

Fuerzas Especiales.

- Terrestre: debe ajustarse a una detallada p~eparación, secreto, sencillez, en

gaño al enemigo, etc., siendo estps dos últimos puntos muy importantes al elegir

los medios de infiltración mencionados.

- Dejarse pasar: es éste el más barato, pero requiere una buena preparación psico

lógica, frialdad y nervios de acero, y al que excluímos de la infiltracipn te-

rrestre por su especial particularidad.

Estas maneras de introducirse, de enquistarse en el cuerpo táctico o estra

tégico del, enemigo para dinamitarlo, para destruirlo, al igual que la tenia equi

nococus 10 hace en el cuerpo de su inquilino, no se presentan siempre de una forma

separada, sino que pueden darse a la vez y superpuestas, combinándose los medios

según necesidades, situaciones y misión.

y pasando ya a estos MEDIOS de infiltración, objetos del presente artículo,

veremos en primer lugar el ALA DELTA, que tanto ha evolucionado en los Estados

Unidos y en algunas naciones Europeas, donde la aviación civil es un deporte na

cional, disponiendo las ciudades importantes de varios aeropuertos deportivos con

cientos de aparatos, y no digamos ahora, al poder despegar junto a la puerta de

casa y a terr izar en el jardín.



El primer pa so su f 1: ido pOí el AL/\ e s e 1 de 1,] mo toriza ción, pud iendo despega r

en muy corto espacio y aterrizando silenciosamenLe en "cualquier lugar". Existen

ya modelos biplazas con diseños para todos los gus tos y necesidades de capacidad,

sustenta ción, veloc idad, estabilidad, etc, con motor ba jo las alas (ULM) motor

trasero, dos motores traseros, pudiéndose acoplar los accesorios necesarios: por

taplanos, bengalas, prisl11t:-lticos, cámara fotográfica, etc ... Todo ello según nece

sidades.

'- ---- - - -. - -. ------.

Figura 2 ALA DELTA moLorizada monoplaza

ULM monoplazaFigura 3

La gama de los ULM (ultra-ligeros motorizados) crece¡ ya han llegado a España

algunos Ilndelos traídos de Estados Unidos y otros países Europeos. Su forma dife

rente del Ala Delta, pues ya son dos alas de forma convencional; aparatos que nos

recuerdan a los pioneros de la aviación. Son los denominados microligeros,

aeroligeros, etc.
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Elementos y medios a precios de casi cualquier boj sU 1.0, pudiendo tener un

buen aparato por unas 350.000-400.000 pts. de coste neto; Lodo depende del gusLo

del consumidor, consumidor que puede ser el elemento infiltrante.

Figura 4 ULM monoplaza

con palines para amerizaje

Pero no creamos que esLc medio es la panacea (le la infiltración. Repasemos los

inconvenientes que tendi·emos que sortear: ruido, autonomía, factores meteoro

lógicos.

Al infiltrarnos con este medio, si nos elevamos lo suficiente, podremos pla

near bastante tiempo, dependiendo de la altura que hayamos cogido como partida y

aprovechando los vientos favor.ables.

El punto inicial puede ser tanto tierra firme como un barco, o el agua si se

le acoplan convenientemen te unos pa tines. Por supuesto que la acción seria

nocturna, para lo cual el individuo o binomio podrían llevar lentes de visión

nocturna y ayudarse de brújula y altímetro. El balizaje del punto de toma se le

puede marcar con unos destellos de "flash".

Ya que el enemigo no daninará cuda centímetr,o cuadrado del terreno, empleare

mos el motor en zonas no cubiertas, y planeando en zonas peligrosas, donde podamos

ser oídos. Se pueden colocar motores de diferente cubicajc, según necesidad.

La sitllaci6n de guer.ra de guerrillas significa que el enemigo no puede tener

cubierto todo el territorio. De ser así, la división de sus fuerzas en cIJbrirlo

todo, es ciertamente más peligrosa para él.

si el ULM lleva dos asientos, la infiltración puede ser por binomios 0- incluso

emplearse para infiltrar-extra filtrar de la zona de guerrillas a algún elemento:

jefe de :]uerrillas, político, piloto abatido o paquete de documentación. El vuelo

no tiene por qué hacerse de una sola vez (inconveniente de la autonomía) a parte

de que la nocturnidad es limitada; de lo que se deduce que pueden existir

itinerarios alternativos por si aparecen problemas en alguno de ellos, con puntos

de toma contrnlados y vigilados por la OCA u OSA (Organización clandestina subver

siva de apoyo).

Dicho aparato puede esconderse en cualquier almacén, pajar, doble pared o

ent~rr~do y su motor enmascarado con material de trabajo agrario.
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No olvidemos la Meteorología, gran aliado y gran enemigo. Bien aprovechado, el

mejor aliado, estudiando los vientos reinantes, fases de la luna, etc.

Un gran embalse o lago puede ser tenido por el enemigo como frontera natural y

fácil de controlar, pensando que en un rudo invierno nadie pasará nadando, pero el

aire es incontrolable prácticamente respecto a estos mosquitos inesperados de

nilón y aluminio, que se pueden infiltrar para recoger información sobre unidades,

cauces fluviales, defensas. etc.

La utilizaclón se ve clara en pequeñas unidades especiale!;; con número muy

reducido, para inflltrar o exfi1trar a elementos aislados o en misiones de obser

vación; la utilización en masa queda descartada, en una operación especial, por el

ruido y el difícil control en la noche, siendo de día un objetivo claro y fácil.

Incluso puede utilizarse en acciones subversivas en' zonas dominadas, panfletadas

en zonas urbanas o acontecimientos militares, observación del interior de

acuartelamientos y acciones en su interior.

Ahora pasamos a otro de los posibles elementos de infiltración: Es el 'velero o

planeador motorizado, frágil planeador de vuelo sin motor, aunque a los destinados

a esta finalidad (la infiltración) se les ha acoplado livianos motores, dada su

ligereza, para poder reeleva-rse en ciertos momentos y así continuar la marcha. De

esta forma pueden hacerse unos pocos cientos de kilómetros sin tomar tierra, con

poco consumo y aprovechando bien los vientos. Estos planeadores pueden ser movidos

en tierra por una persona solamente, a pesar de su envergadura. De hecho, este es

un medio que se emplea en Estados Unidos para viaje turístico bara to y que ahora

se difunde por Europa, pudiendo pasar de Francia a Marruecos tocando en Tarrayona,

Cac:'t-e> ll ón, Sevilla y Casablrtnca, e incluso suprimir alguna parada.

Figura 5 MoLovelero FLASER-DIRKS DG 400
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delante de otra, teniendo un

fotográfico. También los hay

Eso sí, ahora se necesita más espacio para toma!" tierra (no más que en casos

anteriores: únicamente que haya una pista algo preparada o terreno llano), aunque

si la acción es sólo de ida (volando) y regreso por otro medio o viceverse, el

punto puede no ser tan preparado.

En estos aparatos pueden ir dos personas, una

espacio detrás para llevar sus equipos y material

individuales.

Un nuevo elemento de infiltración es el paracaidismo, en el que la precisión

del salto es ya casi milimétrica. Con paracaidas cuyo sistema de navegación está

basado en el ala del avión, se puede const::guir, mediante un salto a alta cota,

navegar una decenas de kilómetros, plano en mano.

Si pasarnos ahora a la infiltración marítima o fluvial, en general acuática,

aparece un nuevo elemento, a parte del equipo de oxígeno o la natación en superfi

cie. Se trata del "~"'ind-Surfll, "Planche a voile ll , o tabla a vela, como se prefie

ra, tan de moda en nuestras playas.
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Olvidemos por un momento esos chillones colores e imaginemos una plancha y una

vela completamente negras. Con ella se puede infiltrar a un hombr.e más rápidamente

que nadando en superficie, lag rándose velocidades sorprendentes en función de la

vela, el ancho de la tabla o si lleva o no quilla.

De esta manera se puede infiltrar a un hombre o dos en la misma tabla (hay

rrodelos en tándem), navegando en silencio y pudiendo llevar a la espalda su bolsa

de demolición.

Este elemento puede enmascararse fácilmente ante un imprevisto, abatiendo la

vela sobre la superficie del agua y metiéndose el individuo en el agua, quedando

todo como resto a la deriva e incluso sin ser visto.

Recordemos el récord batido al cruzar el Atlántico en plancha, lo cual da unas

posibilidades de distancias a reco.rrer bastante grandes, tanto para infiltrarse

como para exfiltrarse en una costa hostil.

El piloto de dicha tabla puede llevar una brújula en la muñeca, o un brujulón

acoplado entre los pies, o en la intersección del mástil y la botabara. La plancha

puede llevar alguna caja con accesorios y material de supervivencia, bengalas,

etc ... ; además, la botabara puede llevar un arnés para el navegante, enganchado a

su cuerpo, controlando así la dirección con su propio peso y no con los brazos,

quedando libres las manos para consultar la brújula, el plano, o la tablilla dE·

memoria.

Este método es un procedimiento silencioso para entrar de noche en una playa y

t.omar datos o infiltrarse por ella, así como medio de movimiento en zonas lacus-

tres.

Otro elemento interesante más, es la moto acuática, que es ciertamente ruido

sa, pero que puede llevar motores mucho más silenciosos, dando una seguridad de

Figura 7 CROJET: autonomía 6 Ó 7 h.

velocidad máx. 40 nudos

consumo 41/h.

motor bicilíndrico de 723 cc.

peso 146 kg, mús r1pnósito 30 1.

. largo 235 cm., ancho 63 cm.

altura total 96 cm.

..., :'..~

,~~;:~S;, :<~.~ 5;,':::::;~;',;: ::~;\.'.'; ,::.;.".
.... ..\,\\.\ ((.,
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movimientos con rapidez a nivel individual o de binomio bastante grande; puede

emplearse tanto en costa como en zonas lacustres o de embalses.

Pero esto no es más que una posible aplicación, cuya denominación sólo puede

probarse mediante la experimentación.

Lo cierto es que se trata de elementos y medios de actualidad con una posible

aplicación en guerra irregular. La negativa sólo puede dárnosla la práctica.
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PROGRAMA DE TIRO INFORMATIZADO PARA MP,s. DE 120 MM. MECANIZADOS

capitán de Infantería D. José Ruiz Sánchez (RIDCC. Toledo
n.O 35).

EL SISTEMA C -90 - C. EL ARMA ESPAJ'lOLA DE AUTODEFENSA C/C

Comandante de Infantería D.Vicente Braojos Moreno. Profe
sor del Grupo de MVE. de la Se. de Investigación y Doctri
na de la Academia de Infantería.



PROGRAMA DE TIRO INFORMA-
TIZADO PARA MP,s. DE 120

MECANIZADOS
mm.



Como se había hecho constar en el artículo del Calculador de tiro

de morteros SEIMOR, publicado en el núm. 5 del Memorial, hoy traemos

a nuestras páginas uno de los trabajos prometidos; en los que, como

comentábamos entonces, muchos Oficiales, representados aquí por el

Cap. Ruiz Sánchez, 'ldelantándose a la adopción del ya reglamentario

elemento auxiliar de tiro, programaron "su" calculadora para su Regi

miento, demostrando una inquietud, que queremos reconocer con la

publicación del presente trabajo.



PROGRAMA DE TIRO INFORMATIZADO PARA MORTEROS PESADOS DE 120 mm. MECANIZADOS

(INTRODUCCION DE TABLAS CON PROGRAMA DE INTERPOLACION POR MINIMOS CUADRADOS).

VERSION PARA ORDENADOR PERSONAL DE BOLSILLO TIPO CASIO-PB 700.

1.- EXPERIENCIA DEL PROGRAMA:

Maniobras

5

Tiros

20

Granadas

100 (aprox.)

Impactos en blanco

95 %,

2.- VENTAJAS DEL PROGRAMA:

- Rapidez:

Tiempo desde la localización del blanco hasta el impacto de la granada

en éste: 3 minutos.

- Motivos: No necesita empleo de tablas.

Tanto la resolución del tiro, como las correcciones de éste (ya sean dadas

por el Observador Avanzado O ·por la PLM) están representadas de forma que

el paso de los datos a las piezas es directo.

- Precisión:

La que conlleva el estudio matemático de todos los posibles casos de

tiro con MP-120; ya sea sobre referencia, Goniómetro de Mando o Norte Magné

tico.

Facilidad de utilización sin necesidad de conocimientos específicos.

3.- INCONVENIENTES DEL MP-120 MECANIZADO:

El movimiento del MP en el interior del TOA está limitado a 900~~ en deriva.

- El Goniémet,ro de pieza no es el más apropiado para apuntar con exactitud

sobre referencias lejanas, siendo a su vez poco resistente.
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4.- ANALISIS DE CADA MODALIDAD:

4.1.- Tiro con referencia sobre Goniómetro de Mando.

4.1.1 .. - Generalidades: El tiro con MP-12ü Mz. utilizando el Goniómetro de Mando

por referencia, sigue siendo tan lento y problemático como en la sección

de MP-120 Motorizada; incluso más que en ésta, dado que a la Se. Mz. se le

va a exigir más velocidad y precisión en sus tiros. En el combate, en el

que estas dos características son fundamentales para la victoria, esta

sección con este método va a encontrar múltiples problemas para su

eficacia, tales como:

- Falta de observatorio.

- Falta de referencias.

- Problemas en la localización del objetivo.

- Mov imientos lentos de sus TOA, s. portamorteros hasta quedar orientados

al blanco, etc.

4.1.2.- Programa Informa'tizado con respecto a este método:

No elimina estos problemas generales, pero reduce a cero la resolución del

problema de su PLM., dado que evita cualquier manejo de tablas; limi

tándonos a introducir en el ordenador (a medida que éste lo pida) los

datos, y recibiendo a cambio las solucioné3 para cada una de las piezas,

según le hallamos pedido el tiro en convergencia, paralelo o repartición.

La corrección de estos tiros también la realizará el ordenador, ya corri

giendo el centro de impactos, o sólo el arma o armas que nos interesen.

En resumen: ganaremos en tiempo y precisión de cálculo, pero no podremos

evitar las consecuencias de una posible mala observación, colocación de

las piezas y medición de distancias.

4.1.3.- Secuencia de un tiro con referencia sobre Goniómetro de Mando:

Se recibe del Mando o del Observador Avanzado las coordenadas del blanco

(raras veces nos encontraremos tan bien situados, como para que nos seña

len un objetivo con la mano).

El Jefe de MP-120, tiene que buscar un observatorio desde el que orientan

do el plano, o de cualquier otra forma, intentará localizar el punto antes

indicado por coordenadas. Suponiendo que 118 tenido la suerte de

encontrarlo (estará situado a 3, 4 ó 5 kilómetros del objetivo), tendrá

que colocar la línea de piezas, de forma que tengan a la vista el Gonióme

tro de Mando, para poder introducir los datos de triangulación, teniendo
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en cuenta los consabidos problemas que originan los diferentes obstáculos,

tal.es como arboledas, ramajes, rocas, etc. Una vez conseguido esto,

orientará desde ese observatorio las piezas hacia el objetivo; tarea nada

fácil puesto que el observatorio está en distinta posición con respecto a

la línea de tiro, y las piezas no ven el blanco. (Fig. 1). Es en este

movimiento cuando aparece el inconveniente del sector de 900ºº. si la

línea de piezas no está colocada de forma que el blanco esté situado

dentro de este sector (Fig. 2), tendremos que ayudarnos moviendo el TOA,

operación que cambiará la triangulación que se ha hecho, tomando la

posición antigua como referencia (A-l), para nuestros cálculos y teniendo

que repetir todo el problema. (A-2).

Si desde el mismo asentamiento se intentara batir otro objetivo, habría

que orientar la línea de piezas en otra dirección, con lo cual volveríamos

a repetir todo el proceso.

~.2.- Tiro con referencia sobre Norte Magnético:

·1.2.1.- Generalidades: Esta modalidad tratada de la f?rma que recoge 'este estudio

es la más eficaz en el tiro MP-120 Mz., por su velocidad de cálculo,

entrada en posición de las piezas, fácil manejo de éstas, precisión, y lo

que es más importante, eliminación de todos los problemas que lleva

consigo el MP-120 por estar mecanizado. Está basada en lo que creemos será

la realidad de un conflicto entre unidades mecanizadas o acorazadas.

La rapidez de movimientos, tanto en ofensiva como en defensiva, así como

la rapidez del enemigo en localizarnos (Radar contramorteros) nos obliga

ría a realizar un tiro eficaz en un tiempo mínimo para evitar la correc

ción.

Este método no necesita observatorio, los Observadores Avanzados son los

Subgrupos Tácticos de primera línea o el Mando del Grupo Táctico; por lo

que la PLM no ha de perder ~iempo en localizar el objetivo, ni ocupar una

posición determinada respecto a la línea de tiro. Tendremos pues, dos

posibilidades para la localización del blanco:

- Que el O.A. o el Mando nos pase directamente las coordenadas del blanco.

- Que el O.A. nos indique sus coordenadas, distancia al blanco y rumbo con

el que lo ve (ya que el ordenador con estos datos halla dichas

coordenadas)

Los Cabos apuntadores usarán como referencia un ja1~n que indique del N.M.

Por lo tanto, el material adicional necesario será una brújula y dicho
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jalón, y los únicos datos a utilizar por la PLM, serán las coordenadas del

blanco, del asentamiento y sus respectivas utilidades.

características especiales: Dado que este sistema está creado especial

mente para el MP-12ü Mz., es necesario explicar unos conceptos nuevos que

más adelante veremús en la secuencia de tiro. Estos son: el Rumbo de

Entrada (R.E.), el Rumbo de Vigilancia (R.V.) y el Rumbo de Tiro o Deriva

(R .1'. )

El RE es el Rumbo que los Jefes de Pelotón introducen en su brújula para

entrar como muestra la figura 38 en el asentamiento.

El RV: Una vez que los TOA,s están en la referencia, como muestra la

figura 38, los Jefes de Pelotón pondrán en su brújula el RV y orientarán

los TOA,s con esre Rumbo. Lograremos en breve tiempo tener los TOA,s

paralelos al objetivo y los Morteros dentro de la línea de tiro (Fig. 3G).

Estos dos Rumbos los da el ordenador directamente para trabajar con la

brújula.

El R'l' o d.: es el mismo RV, pero calculado en milésimas y para la escala

inversa del Goniómetro de piezas. El Cabo apuntador introducirá en su

Goniómetro, directamente, el dato reflejado en el ordenador.

La relación entre tres rumbos viene representada en la figura 5.

4.2.2.- Secuencia del tiro:

Del Mando recibimos la orden de hacer fuego sobre un blanco.

La PLM localiza en el plano un asentamiento para batirlo y se dirige a él.

Durante el recorrido la PLM calcula con el ordenador (15 seg.) los datos

de tiro: RE, RV, RT, Angula de Tiro y Carga, y se lo va pasando por radio

a las piezas. Dentro de éstas los Jefes de Pelotón y los sirvientes ya

pueden empezar a preparar el tiro:

- Los Jefes de pieza colocan el RE y RV en su brújula.

- Los Cabos Apuntadores introducen en el Goniómetro el RT y Angula de

Tiro.

- El cargador prepara las granadas y los suplemen~os.

- A la llegada al asentamiento los Jefes de pieza colocarán los TOA,s

según el RE y RV; lo que podrá efectuarse de dos formas diferentes:

- Todos los -TOA,S entran al mismo tiempo según su RE y luego guran,

hasta que en cada una de sus brújulas quede colocado el RV (Fiq. 3-C)

- El Jefe de la pieza direc'triz puede adelanta'" '~'e y entrar en el asenta-
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miento con su RE para orientar la pieza posteriormente según el RV; a

continuación se colocan paralelas las demás.

- Uno de los proveedores coloca el jalón en la dirección del Norte Mag

nético, que le marcará con su brújula el Jefe de cada pieza (Fig.4).

- Al tener los datos de tiro introducidos en el goniómetro, el cabo apun-

tador median te unos pequeños giros a la manivela del mecanismo de pun-

tería en dirección, hará coincidir el visor con el jalón y por 10

tanto, las piezas quedarán apuntadas en deriva y en alcance, listas para

cargar y a la espera de la voz de "fuego". Para esta operación, jamás

habrá que mover el TOA,

comprendido dentro de las

dicho goniómetro.

5. - FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

ya que el RT o deriva quedará siempre

4502 Q de margen de desviación que posee

5~1.- Características del programa.

- Capacidad (modificable): cuatro piezas.

- Modalidades de tiro:

Convergencia

Referencia: Goniómetro de mando. Tiro: Paralelo

Repartición

Corrección: Por la Plana

f '"" 1 1 "d 1 La PlanaRe : N. Magnet~co. Tlro: Para e o. ConOCl os: B anca o O.A. Correo:
0./\ .

- Corrección doble de la distancia de tiro por diferencia de nivel entre

blanco y asentamiento.

- Correcciones de Tiro: a) Pieza a pieza, independientemente.

b) Todas las piezas a la vez (el)

- Dibujo de la trayectoria a escalas de longitud y tiempo.

- El ordenador elige la carga para la cual la distancia de tiro quede centrada

en la tabla correspondiente.

- Las tablas de tiro han sido sustituidas por fórmulas calculadas por inter

polación de mínimos cuadrados, los datos de las tablas son los más recientes

y el problema que calcula dichas fórmulas se adjunta tambien:

- Autanaticidad total del programa: el ordenador proporcionará los datos de

tiro listos para pasar a las piezas sin necesidad de coger papel, lápiz o
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tabla alguna, y facilita datos adicionales como RE, RV, permitiendo además

la localización de objetivos en un plano.

- Menú, submenús y correcciones, protegidos contra la pulsación de teclas no

previstas en el programa.

- Memoria aproximada exigida por el programa al ordenador: 5.740 bytes (5.74 K

RAM) •

- Memoria ocupada por el programa 4.500 bytes (4.5 K RAM) .

- Entrada de datos al programa:

- Angulas y rumbos: en milésimas.

- distancias, coordenadas y cotas: en metros.

- NOTA: Una vez introducido el programa y comprobado, es conveniente prote

gerlo contra posibles manipulaciones o accidentes, mediante el uso del

comando: PASS. clave, de menos de ocho letras.

- Número de líneas de programa: 145

- Tipo de orientador: CASIO PB-700 con pantalla gráfica de cuatro líneas.

- El programa es altamente modificable en sus principales aspectos.

5.2.- Manejo del programa.

Tras encender el ordenador se pulsa la tecla ISHIFTJ y sin soltarla se

pulsará la tecla ~ , aparecerá un menú con dos opciones:

N= Norte Magnético

G= Goniómetro Mando

que corresponden a las dos modalidades de tiro.

5.2.1.- Tiro con referencia sobre Goniómetro de Mando: Si pulsamos esta última,

aparecerá un submenú con las siguientes posibilidades de tiro:

1= En convergencia

2= En paralelo

3= I~n repartición

Para escoger la modalidad se pulsará una de las teclas [!],~,~. Si nos

decidimos por esta última el ordenador presentará en pantalla el siguiente

texto:

Long. frente=?

indicándonos con ello que el ordenador está esperando que se le introduzca

la longitud del frente que queremos batir, para ello se pulsarán las
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teclas numéricas correspondientes a dicha longitud (en metros) y una vez

hecho esto se pulsará la tecla 1,: ni o la I ENTER I y éste pasará a pedirnos

otro dato:

Dist. OB=?

correspondiente a la distancia observatorio blanco en metros, y después se

pUlsará~ o IENTERI (Si antes de tocar alguna de estas teclas queremos

corregir la cifra escrita, con la ayuda de las teclasl<;::::::J 1,1 c:)! y

1DELI podremos corregirlo). De igual forma el ordenador nos irá preguntan

do los siguientes datos:

Dist. OA= ? (distancia en metros Observatorio-asentamiento)

Angulo BOA=? (ángulo en milésimas medido con el goniómet ro de mando

en el orden Blanco-Observatorio-Asentamiento) .

Distancia PIEZA-PIEZA=? (Separación en metros entre pieza y pieza;

igual para. todas)

Angula Al-Q-A4=? ángulo medido con el goniómetro en el orden indica

do: j?ieza n9 1-0bservatorio-Pieza n9 4). La n9 1

(Directriz, más cercana al Observatorio y n9 4, la

más alejada).

Cota ASENT.=? (Cota en metros del punto de Asentamiento, medido en

el plano)

Cota BLANCO=? (Cota del Blanco en metros) .

Posteriormente aparecerá en pantalla un mensaje ("Un momento .. ! ti),

mientras transcurren varios segundos, durante los cuales el ordenador

efectúa los cálculos, al cabo de estos aparecen en pantalla los datos para

la pieza n9 1:

DERIVA, ANGULO DE TIRO, NUMERO DE CARGAS. Para leer los datos corres

pondientes al resto de las piezas, iremos pulsando cualquier tecla; si

queremos ver los datos de piezas anteriores pulsaremos la recIa ~

Una vez vistos todos los datos podremos pulsar 3 tipos de teclas:

0,0,[~l
[2]: Al pulsar esta tecla el ordenar presenta en pantalla la duración de

la trayectoria en segundos y la distancia real de cálculo (corregida

por diferencia de nivel entre Blanco y Asentamiento) también

visualiza unos ejes de coordenadas y el texto 11 (pulsa) tl indicando -con

ello que cuando veamos que se dispara la pieza pulsemos cualquier

tecla, con· esto empezará a dibujarse un simulacro de trayectoria, a
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escala de longitud y de tiempo, de forma que cuando suene un sonido

BEEP, será el momento en que la trayectoria alcance a su proyección

sobre el eje de abcisas, y el proyectil incida en el objetivo.

[~l Al pulsar esta tecla el ordenador pasará a corregir todas las piezas

a la vez. (corrige el centro de impactos). Inmediatamente después

pasará a preguntarnos los datos de desvío de ese C.I.

Desv: DCHA=?- desviación en metros a la derecha.

Desv: IZQDA=?- Desviación en metros a la izquierda.

Tiro: CORTO=? metros que se ha quedado corto.

Tiro: LARGO=?- metros que se ha quedado largo.

Introducimos estos datos se nos presentarán en pantalla las nuevas

soluciones de Tiro.

~: Esta tecla nos permite corregir una o varias piezas independientemen

te de las demás.

El ordenador guardará en memoria los datos de cada pieza relativos

a su última corrección.

- No deberá usars'e, (si hemos tomado esta modalidad de corrección

~) ia tecla ~, pues el ordenador tomaría los datos de la última

pieza corregida y los igualaría a todas las demás.

Al pulsar esta tecla el ordenador nos preguntará el número de la

pieza que hay que corregir y los datos de desvío del proyectil lanza

do por dicha pieza:

Num. pieza a corregir?-

Desv. DCHA. ?-

Desv. IZQDA ?

Tiro: CORTO?

Ti ro: LARGO?-

Una vez introducidos los da tos, el ordenador efectuará los cálculos

de corrección (sólo para dicha pieza) y nos presentará en pantalla

sus nuevos datos de tiro; para corregir otra pieza o esa misma,

repetiremos el proceso.

Nota: Para romper o salirse del programa en cualquier instante no

habrá más que pulsar la tecla roja~ y estaremos en condiciones

de calcular un nuevo tiro o cambiar de modalidad.

5.2.2.- La modalidad "Tiro con referencia sobre Norte Magnético" del menú princi

pal se elige pulsado (al principio de ejecutar el programa) la tecla G,
-14-



el ordenador nos ofrecerá inmediatamente un submenú con dos opciones:

1 Blanco

2 O.A.

- La primera opción se refiere a un tiro normal en el que se conocen las

coordenadas del blanco, mientras que en la segunda es este observador

avanzado el que localiza el blanco pasándonos como da tos sus coor

denadas, rumbo y distancia con los que divisa a éste; además será él, el

que mida las desviaciones del impacto respecto del blanco a la hora de

corregir el tiro.

Si pulsamos la tecla ~, nos aparecerá en la pantalla:

DECLINACION ACTUAL (Lamb. o UTM),

?

Aquí habrá que introducir el valor de la declinación (con su signo

correspondiente) actual del plano en el que estamos trabajando; a

continuación irán apareciendo en pantalla:

ASENTAMIENTO, Ax=? (Coordenada horizontal del punto asentamiento)

BLANCO,

Ay=? (Coordenada vertical del punto de asentamie.nto)

Cota-? (Cota del asentamiento)

Bx=? (Coordenada hor'¿ontal del punto Blanco)

By=?_ (Coordenada vertical del punto Blanco)

Cota=? (Cota del blanco)

Estos datos se irán introduciendo en el ordenador, no. importando cual

sea el origen de coordenadas del plano, pues el ordenador realiza una

triangulación de ejes, llevándose el origen de puntos del plano al punto

asentamiento y por tanto opera con la diferencia de coordenadas

(B'x=Bx-Ax, B'y=By-Ay).

Una vez introducidos los datos el ordenador mostrará en pantalla el

mensaje "Un momento .. !" mientras éste opere interiormente; a continua

ción mostrará los resultados de tiro para todas las piezas (tiro en

paralelo) ,

Rumbos: ENT!VIG=

Deriva=

A. Tiro=

!

22

22 Carga=

(Los R.E. Y R.V. están calculados para

una brújula en grados sexagesimales).

Una vez leídos los datos de las mismas condiciones que

antes: podemos pulsar la

tiro, estamos en

tecla ~ para ver la trayectoria; la
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tecla ~ para corregir todas las piezas a la vez; la tecla 0 para

corregir las piezas una a una de forma independiente.

Si queremos corregir el tiro, el proceso será el mismo pero con una

diferencia, y es que aquí la corrección al realizarse por observador

avanzado, el ordenador pide el rumbo con que éste divisa al blanco:

"Rumbo: O.A.-Bleo=? "" en milésimas.

NOTA: Al. pedir dicho rumbo, el ordenador da la posibilidad de que la

corrección se efectúe en la misma línea de tiro, ya que en este caso no

habría más que introducir como rumbo O.A.-Blco=? el mismo que nos dió

como R.V.

La posible desviac~ón de los impactos la pasará el O.A. bajo su sistema

de referencia, pues de forma análoga a como hace el círculo de correc

ción de O.A., el ordenador se encargará de traducir estos datos al

sistema de referencia de las piezas, para inmediatamente representar en

pantalla los nuevos datos de tiro corregidos.

- Opción Segunda.

Se empleará esta opción cuando la plana no conozca las coordenadas del

blanco, y por 10 tanto sea imprescindible hallarlas con los datos que

nos pase el O.A.

El ordenador pasará a preguntar:

DECLINACION ACTUAL DEL PLANO (Lamb. o UTM)

?

ASENTAMIENTO,

Ax=?

AY=?_

Cota=?

OBSV. AVANZADO:

Ox=?
,-

(Coordenada horizontal de Observador Avanzado)

(Coordenada vertical de Observador Avanzado)'

-16-

Dist: O.A.-Blco=? (Distancia con que el O.A. divisa el blanco.

Rumbo, O.A.-Blco=? (rumbo con que el O.A. divisa el blanco)

Cota B1anco=? (Cota del blanco)

- La corrección en esta opción es idéntica a la explicada anteriormente en

la opción primera, con la particularidad de que el ordenador no nos

preguntará "Rumbo O.A.-Blco=? ", pues este dato se le ha introducido ya.



6.- CONSIDERACIONES IMPORTANTES.

- Ref. Goniómetro de Mando:

1.- La pieza directriz (base de los cálculos) es la más cercana al observa-

torio.

2.- La separación entre piezas será constante.

3.- Sea cual sea, la disposición de la línea de piezas en el campo:

- Asentamiento a la derecha o izquierda del ~bservatorio.

- Asentamiento a vanguardia o retaguardia respecto del observatorio.

- pieza directriz a vanguardia o retaguardia.

el orderador con sólo dos ángulos (el "BOA" y el "AI-O-A4") sabe en cual

de las ocho posibles posiciones se encuentra, despreocupando por tanto a

la PLM de ese problema. (Dichos ángulos se medirán con el goniómetro de

mando en el orden indicado) .

7. - BUSQUEDA DE LAS COORDENADAS DE UN PUNTO DESCONOCIDO EN EL TERRENO.

Este programa está capacitado para localizar en el plano un punto del terreno

que por su mala situación, ya sea por falta de referencias, o por cualquier

otra causa, no permita su determinación exacta en el plano. Este problema se

resolverá utilizando la opción número dos correspondiente al Norte Magnético.

Explicaré con un ejemplo lo que-podría ser la localización de cualquier punto:

Supongamos que nos encontramos en las coordenadas (827550-515250) y queremos

saber las coordenadas de un punto situado a 500 m. de nosotrü~, y que tiene un

rumbo de 2300 milésimas con respecto a nuestras coordenadas: nuestro plano

tiene una declinación actual de 103 milésimas.

Habrá que introducir los siguientes datos en el ordenador:

DECLINACION IICTUAL (lamb. o UTM):

?liJ3 + I ENTER I
ASENTAMIENTO:

Rumbo: O.A.-Blco=?

Cota Blanco=? ·0 +.[

ENTERAx=? 13

Ay=? 13 +

Cota =?

OBSERVo AVANZADO:

Ox= 8275513 + I ENTER

Oy= 5152513 i ENTER 1

Dist: O.A. - B1cCF? 51313 +1 ENTERj

23iJiJ + I ENTl'.R I
ENTER I
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en el tiempo de un segundo (y aunque el ordenador presente en pantalla el

texto "tiro no posible") se pulsará la tecla roja IBRK I y a continuación las

teclas siguientes:

a) pulsar ISHIFTI y sin dejar de pulsarla, la tecla ~

b) pulsar las teclas 01~J,~0
cl (En pantalla se habrá escrito PRINT BX,BY I pulsar la tecla g¡
d) La pantalla mostrará las coordenadas de dicho punto:

827966.5512

514973.4406

8.- CONCLUSIONES:

1.- Intentar acercar a la realidad los ejercicios de tiro con MP-l2ü Mz¡ única

forma posible para comprobar tiempos y eficacia en cada modalidad.

Las maniobras de Unidades son un buen momento.

2.- Edición de un Reglamento actualizado y específico para MP-l20 Mz.

9.- UNIDAD QUE UTILIZA EL PROGRAMA.

Sección de MP-120. Cía ApoyO. I BON. del R.I. Vizcaya NQ 21 Bétera (Valencia)

10.- BIBLIOGRAFIA.

Proyecto de informatización del tiro de Morteros (Investigación y Doctrina)

LISTADO DEL PROGRAMA

1~ CLEAR:CLS:ANGLE I:P=PI/32~~:NP=~

l2 JI=" ":WW=8:W$=CHR$(223)
15 DIMX(4),Y(4),B(4),V(4),N(4),S(4)
2.0 PRINTtlN:::Nor'te magnético tl , lIG:::Goniorn .mando '!

24 O$=INKEY$:Ir O$<>"G" THEN 11' 0$ "N" THEN 24
26 BEEP:Ir O$="G" TIlEN 38~

3~ CLS:PRINT"CONOCIDOS:","I=Blanco","2=0.A."
4~ Z5$=lNKEY$:Ir Z5$ <> "1" TIIEN Ir Z5$<>"2" '1'IIEN4~

45 BEEP:CLS:PRINT"DECLINACION ACTUAL(LAMB.o UTM):":INPUT D
6~ CLS
9~ PRINT"ASENTAMIENTO:":lNPUT"Ax=";AX:INPU'1"'Ay=";AY:INPUT"Cota~";CA

l~~ CLS:IF Z5$="2" THEN 32~
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ll¡'j PRINT"I3LANCO:":INPU1'''l3x='';I3X:INPUT''l3y='';I3Y:INPUT''Cota=";CI3

12l'l CLS:I3X=I3X-AX+.l'll'll'l1 :I3Y=UY-AY+.l'll'll'l1 :GOSUI3 12l'll'l
13l'l ]r BX>l'l TIIEN TI' I3Y>l'l TIIEN D~1=64l'll'l-ATN(BX/BY)/P-D

14l'l Ir I3X<l'l TI-IEN 1f BY<l'l TIIEN DM=32l'll'l-ATN(BX/BY)/P-D
15l'l 1 F I3X>l'l TIIEN 1l' BY<l'l TIIEN DM=48l'll'l-A1'N(ABS( BY /BX) )/p-D
16l'l Ir BX<l'l TIIEN 11' BY>l'l 1'IIEN m1=16l'll'l-ATN(ABS(BY/BX))/P-D

17l'l AIJ=SQR(13X'2+BV"2):.IF D~1<0 TIIEN D~1=D~\+64l'll'l

18l'l -11-' DM>6491l'l rilEN D~I=I),\(-64l'll'l

19~ J=(64l'll'l-D~I)/17.778:1=.J+9l'l:lf1>36l'l rilEN 1=I-36l'l

291l'l GOSUB 65l'l
2Jl'l lr 1V1V=l'l TIIEN PRINT"Pieza num.";NP:GOrO 255

215 PRTNT"ENT/VIG=";ROUND(I,-I);"/";ROUND(.J,-l);IV.$

255 I'I<lNT"Der'iva=";ROUND(D~I,-1);\v$+IV$

26l'l PRJNT"A.Tiro=";ROUND(T,-l);IVS+IVS;"C~";N

27l'l GOSUIJ 61l'l
28l'l LC=LC-LL: LIl=LD-1.1 : R3=3291l'l+R6-D
285 BX=AX+I3X-Lr.SlN(R3.p)+LD.COS(R3.r)

29l'l 13 Y=A Y+I3Y - LC.COS (R3.d') - L1hSIN (R 3. p)

295 Ir ,JS="U" TIIEN X(Nr)=Bx:Y(NP)=I3Y

310 Goro 12l'l
320 CLS: PIUNT"OBseRVADOR AVANZADO:"

325 lNPUT"Ox=";ox:lNrUl"'Oy=";OY
330 ]1 rUT"Dist:O.A-Blco=";130:1NPUT"Rumbo:0.A-Blco=";R6

34l'l 1 PUT"Cota Ulanco=";CI3:CLS
360 R5=R6-D:IJY=OY+BO.COS(R5+p) :I3X=OX+130~SIN(R5.r)

370 GOTO 120
38l'l CLS:PRINT"I=Convergencia","2=Paralelo","3=Repartici6n"
382 SW!l=INKEY$:JF S~'I$<>"I" TIIEN Ir S~1$<>"2" TIIEN Ir swll<>"3" rilEN 382

385 CLS:IF SI\\$="3" TIIEN lNrUT"Long.del rl"ente=";LF

388 7, 5 ,'1h" ":lNPUT"Dist: OI3=";OI3:INPUT"Dist: OA=";OA

390 lNI'U1'''Angul0 l3oA=";nl:xN=640l'l-nl-.91l'l1

400 ]1' XM>3200 TIIEN 1I=I:X9=H1

402 11' X~I<3200 TlleN 11=-1 :X9=n1

404 11' X9>=16¡z10 TIIEN TS=1 ELse 1'S=-1
405 lNruT"Dist:PIEZA-PIEZA=";OT:INPUT"Ang:AI-0-A4=";rI:GOSUB 920

410 lNPUT"Cota ASEN1'.=";CA:IIPUT"Cota BLANCO=";CB:GOSUB 1200
420 AI3=SQR(OU·2+0A-2-2~OB~COS(YM~P).OA):RENSOFT.BYNID25563896

430 1J~\=ABS(¡\SN(OA*SlN(nt~P)/AI3)/r):H B~I>16¡z1¡z1 TIIEN B~I=3200-m1

47P D~'i=nl+II~(32l'l9j+B~I):lr X~I=3199.999 TI-lEN PRINT"1'ira en punto

473 H 1'1 >,32¡z1¡z1 TIIEN n=()4yJ9I-FI

Di ¡'ec ta" : STU l'

475 IJE=ATN(OT/AB)/I':AL=rl/3

477 11' S~1$="3" TIIEN D2=400 ..ATN(LF/AB)/Pl

479 FOR r=1 1'0 4
482 11' S~1$="I" TIIEN V(F)=D~'I-II.'l'S;«F-l),.(AL-TS"BE)

484 JI' S~1$="2" 'l'IIEN V(F)=D~I-II*'l'S.(r-I).AL
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486 11' S~I1-="3" TIIEN V(F)=DM-II",TS.(I'-I ),,(JlL-TS.BE)-IL.TS.(2.F-I),.D2
487 1F V(F)<¡;j TIIEN V(I')=6400+V(r)

488 1F V(F»64~0 TIIEN v(F)=v(r)-640~

489 NEXT l'

520 GOSUB 650

525 JI' J.'$="u" TIIEN F=NP:GOTO 538
53~ FOR 1'=1 '1'0 4

538 CLS: PRJNT"PJEZJI NU~IERO";1';":"

54 ~ PIU NT " De r i Vd =" ; ROUND( V ( F) , - I ) ; Iv'il + Iv 1-

542 PR1NT"JI. Ti"o="; ROllND(T ,-1) ;1''$+1'$; "C=";N: JI' J$="U"TIIEN 5SfJ

543 G$=lNKEY$:IF G$="" 'l'IIEN 543
544 11' G$="JI" THEN 11' 1'>1 THEN 1'=1'-2
545 NEXT l'

550 GOSUll 610

580 Jlll=JlB+LC-LL-Z: D~I=D~I+JlTN((LD-1.1 )/(All+2) )/1'
590 11' D~1<0 THEN D I=D,\1+64~0

592 Ir D~I>6400 'rilEN D~I=D~I-64~0

595 11' J$="U" TIIEN N(NP)= D~l

000 GOTO 479

Ó1~ .J.$=TNKEY~: 11' J$<>"C" THEN '11' J.$<>"U" 'rilEN TI' J$<>"T" TIIEN 610

611 11' J$="T" THEN 1000 ELSE 'Ir .J$="C" TIIENiI'IV=5
612 CLS :11' IVIV=~ THEN 620

613 I'OR 1'=1 '1'0 4

614 11' O$="N" THEN X(F)=llX:Y(F)=llY

616 11' O$="G" TIIEN N(r)=D~I:B(r)=Jlll:S(F)=Z

618 NEXT F:IV\v=O:IF J$="C" THEN 1'1'=8

620 11' J$="U" TIIEN J NPUT "NulO. Pieza a corregir"; NI'

622 11' J$="U" THEN JI' O$="N" THE IlX=X(NP):13Y=Y(NP)

624 11' J$="U" TIIEN JI' O$="G" TIIEN 1l~I=N(NP):Jl13=B(NP):Z=S(NP)
626 CLS

628 11' Z5$="I" THEN lNPUT "Rumbo:0.JI-Blco.=";R6

630 INPUT "Desv: DCIIJI.=";LD:INPUT "Desv:TZQDJI.=";LJ
640 INPUT "Tiro:COR'l'O=";LC:INPUT "'l'iro:LARGO=";LL

645 CLS :GOSUB 120~:RETURN

650 GOSUB 680:LY=C:Z=(C13-CA)/TJlN(LY_P):Z=Z+Jl13S(Z)/4
660 JlB=JlB+Z

662 11' 1'1'=0 TIIEN 11' O$="G" THEN S(NP)=Z:ll(NP)=AB
665 GOSUB 68~:T=E

67,el RETURN

68,el X=AB/I,el,el,el
683 11' x<.6 THEN 9,el,el

686 11' X>5.7 THEN 9,el,el

688 11' X<=1.5 THEN N=I:GOTO 75,el
690 Ir X>I.5 THEN 11' X<=2.3 THEN N=2:GOTO 78,el

7,el0 11' X>2.3 'rHEN 11' X<=3.3 THEN N=3:GOTO 8l,el

710 11' X>3.3 THEN 11' X<=4.9 THEN N=4:GOTO 840

720 E=-230567.134+180951.759.X-52960.8409*X"2+6889.74723.X"3-336.
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73~ C=-224~44.699+1759~6.627.X-51485.2982.X'2+6698.64525.X'3-327.

214383",x'4

735 SS=-1~3.771521+63.16~8249~X-6.69913.X'2

74~ N=5:RETURN
75~ E=1631.~~846-389.3~6296.X+139.976462.X'2-74.4754537.X'3

76~ c=1631.97131-368.93878.x+148.4~3~39.X'2-74.~481~43~X'3

765 SS=29.8527274-3.~1212128.x

77~ RETURN
78~ E=1675.66371-31~.2798~2.X+88.72~1692.X'2-23.6533346~x'3

79~ C=1675.69786-291.21779.X+92.~71495.X'2-23.3166382.X'3

795 SS=39.2722219-2.83333314.X
8~~ RETURN
81~ E=18~4.5682-379.17523.X+l~6.~7~551.X'2-17.~743923.X'3

82~ c=18~6.19445-36~.817668.x+l~7.585585.X'2-16.6664532.X'3

825 SS=47.5745455-3.~3636364.X

83~ RETURN
84~ E=37828.458-46881.3429.X+24105.2057.X'2-6198.179~8.x'~+795.

3693'Q,.x'4

85~ E=E-4P.8128768.X'5
86~ (·=809p.648p8-1~P96.8898.X+6~27.22195,.x'2-1778.19267.X'3+258.

055464.r4
870 C=C-14.8195388.x'5
875 SS=22.1484229+14+4378243.X-2.3p65~178,.x'2

88p RETURN
900 CLS:UEEP:PRINT"Alcance no posible .. !":END
920 11' II.TS=1 TIIEN Ir rJ>32~p TI-lEN RETURN
930 lT II"TS=-1 TIIEN Ir Pl<32PP TIIEN RETURN
940 TS=-TS:RETURN

J0PP CLS :XS=lNT(ss.65/45+.5)
'010 JJ=0:Q=0
1P2p DRAII'(95,0)-(95,3¡,í)-( 159,395)
IP3P LOCATE 0,~:PRINT "Tray=";ROUND(SS,-2):"s"
Ip40 LOCATE p,l:PRINT "AD=";INT(AU);"m"
1045 LOCATE p,2:PRINT "(pulsa .. )"
108p SS$=INKEY$: Ir SS$='''' TIIEN 1p8¡>j
1100 rOR IN=_ '1'0 XS STEP 2
J120 DRAII'(95+IN,29)
11301r>IN =XS/2 TIIEN NI=XS-IN:Q=Q+~03:DRA\II(95+IN,30-Nr(I.110-JJ+Q»:

(;0'1'0 l' 591
114~ JJ=JJ+.¡>jl:DRA\II(95+IN,30-IN'(1.13-JJ»
1145 rOR YY=l '1'0 63:NEXT YY
1150 NEXT IN
1160 DEEP :DEEP :GOTO 610
12095 CLS:PRINT"Un momento .. !":RETURN
2000 END
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SECTOR
DE 900 00

- -G-G-G-.

A\ __ A••nta.lento ••ti_odo para batir el blanco.
A2 __ Al introducir doto. en .1 Con16rnotro de pie

~. noe dama. cuenta que l •• piezas han da 
11" • AZ pera poder batir el bl~co pues al
••ctor da 100" l ..pide que .1 lIIortero quede
.punt~do el blanco.

FIGURA

I

~iB-
sECTOR I '"

A-l

Cuando l. l(n•• d. tiro •• queda fuare ~l ••ctor d. too'· habr' que
.aver 10. TOA._ pare poder introducir en loa Conl4-atroe la ~rlv••
- La dlat-nela entra Al "1 "2 puede •• r lIIIU1 pequen. p.ro nunca
l¡tual.

A-\ _ " ••nta_Iento U* \
A-2 _ " ••n~hnto H· 2

FIGURA 2
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FIG. 4
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RV (Rumbo de vigilancia) -Calculado para la brájla.
RT (Rumbo de tiro) - Calculado para la escala inversa

d~l goniometro de las pi ezas.
RE (Rumbo de entrada) -Se calculan dos (uno es opuesto

en sentido al otro) al objeto de
poder entrar en asentamiento por
otro camino en caso de hallar un
obst~culo insuperable por los
vehículos.
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11.- USO DEL PROGRAMA DE INTERPOLACION.

l. - Comentarios al programa:

Con la precisión que se desee este programa calcula la curva entre distan

cias (abcisas en km.) y cualquier otra variable (ordenadas en la unidad que

sea) como ángulo de elevación, caída, duración trayectoria ... etc. ¡ con una

población de datos.

ejemplo:

S(X)=

Ang. Elev.

1305"
1296 .'

1162 ,.

1087 "

1023"

s (X )

E.C.M.= 0.607 milésimas de error

cuadrático medio

1630.8324-380.433 X + 320.496S3-X
2

s= ang. elevación en milésimas

x= distancia AS en Km.

100 en 100 m.)

(distancias en km. que se incrementan deDis tancia
AB

1Km (5 Km
Una vez calculada la fórmula (polimonio solución S (X) el problema presen-

tará, dato por dato, en pantalla el valor interpolado correspondiente a cada

distancia; para ver el dato posterior se pulsará cualquier tecla y para ver

el anterior se pulsará la tecla "A".

- Los coeficientes de S (X) los irá dando el ordenador conforme vayamos

pulsando alguna tecla.

- En la comprobación de la formula S (X), Y tras el resultado presentado en

pantalla, se pulsará cualquier tecla para repetir el proceso.

2.- Modificaciones posibles del programa:

1.- Modificación de la capacidad de la población de datos con la que operar:

SOLUCION: sustituir en la línea 10 el número 25 por el que se quiera,

teniendo en cuenta que no puede ser muy alto pues afecta directamente a

la capacidad de memoria del ordenador.

2. - Modificación de intervalo' de variación de la distancia de tiro:

SOLUCION: la variación prevista en el programa es de 100 m., si variasen

de otra forma (por ejemplo de 50 en SO m.) habría que sustituir en la

línea 30 el número .1 por el que se desea expresado en km. (en nuestro

ejemplo sería .05 el número a sustituir por el .1)

NOTA. - Debido a que el almacenamiento de variables del programa ocupa unos 5000

bytes de memoria, es conveniente (sobre todo si se utilizan pilas) escribir

en el teclado la palabra CLEAR y luego pulsar la tecla RETURN al Einali~ar

con el programa.
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5
8

1l'J

28
3l'J
4l'J
58
6l'J
7l'J
8l'J
9l'J

1l'Jl'J
12l'J
125
128
13l'J
14l'J
15l'J
19l'J
sl'Jl'J
íl'J 5
) I f'J
52l'J

1l'Jl'Jl'J
ll'Jll'J
102l'J
1!'l3l'J
1~4~

1l'J5!'l
2l'J3l'J
2l'J5l'J
2l'J6l'J
21 1l'J
21Z¡:i
213l'J
214l'J
215l'J
2152
2155
216l'J
217l'J
22l'Jl'J
22l'J5
22l'J8
221l'J
3l'Jl'Jl'J
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CLS:CLEAR:M=l'J :REM SOfTWARE BY ALEJANDRO DURAN JIMENEZ
DIM S(5),I3(5),E(5),W(5),R~5),C(5),K(5)

DTM X( 25), y ( 2 ~ ) , T ( 2 S) , l' ( 25) , G( 25) , " (25) , Q( 25, 5) , P ( 25, 5) , L( 25) ,
A( 25,5)
TNPUT"Dist.iniciaJ (Km)., ";X(l)
IN=. I
INPUTIINulIl. de L!at-:oE:-:-· tl; N: CL5

FOR ,1 =1 '1'0 N
PRINT"Ordenacla";.J;·'·.";: INPUT V(J)
tI' J=1 '1'IIEN 9~j

X(J)=X(J-I)+TN
nEXT J
CLS:BEEP:PRIJ~T'lUn mumcnl.o .. !It

5(l'J)=N:I3(0)=(XlI.),Y.(N) J/2:C(0J=l'J
FOR ,j = I '1'0 N

Q(J,l'J)=l
L(J)=Y(J':L(J)=r.(J)+L(J-1 J
NEXT J

K(f'J)~L(N)/S(f'J)

FOR J=I '1'0 N:p(J;0)=K(f'J):HEXT .J
FOR J=1 '1'0 N
TI' M=f'J '1'IIEN Q(J,M¿1)=(X(J)-H(M)):GOT0 520
Q(:J, ~1+ 1) = (X( J) -13( M) ),.Q( J, 1"1 )-cU1) :<Q( J M- 1 )

NEX'1' .J

I'OR J=1 '1'0 N

1 (J ) =X (J h ( Q(J ,M+I ) ) , 2: 1 (J ) =1 (J ) +1 ( ] -1 )
F(J)=(Q(J,M+l))'2:F(J)=F(,J)+F(J-l)
G(J)=G(J)+G(J-l)
NEX'l'J
S{í'1+1 )=F(N) :C{í'1+1 )=S(M+1 l/5(H): K{í'1+1 )=G(N)! (M+l)
EOR J=l '1'0 N
p(J,~I+rl=p(J,~1)+K(M+l)+Q(J ,M< 1)
NEXT'J
EOR J=1 '1'0 N
II(J)=(Y(J)-(P(J,M+l)))'2
II(J)=II(J)+II(J-l)
NEXT J
E(M+l)=SQR(IIIN)/N)
BEEP
PRINT "GRADO";M+l;":"
PRINT "E.C.M.=";ROUND(E(M+l),-4)
lE M+l=5 TIIEN 3f'Jf'Jl'J
PRINT"Subo el graclo?(S/N)"
SN$=INKEY$:IF SN$=" " TI'IEN 22:05
CLS: I3EEP: PRINT" Un momento ... ! "

11' SN$="S" TIIEN ~l=M+ 1:GOTO Sl'hJ
A(f'J,p)=l :A( Lf'J)=-B(p) :A(I, 1), 1



3~5~ A(Z,P)=-B(l)*A~l,~)-C(lJ

3~6~ A(Z,l)=-B(l)"A(l,PJ:A(Z,Z)=l
31~~ A(3,PJ=-B(Z)"A(Z,¡;iJ)-c(zhA( 1,¡Y)
311~ A(3,1)=A(Z,(,J)-O(Z)"A(Z,1)-C(Z)
31Z~ A(3,Z)=A(Z,1)-O(Z) :A(3,3)=1
4~~P A(4,0)=-A(3,(,J)"O(3)-C(3)"A(Z,Q)
4~1~ A(4,1)=A(3,~)-O(3)"A(3,1)-C(3)"A(Z,1)

4~Z~ A(4,Z)=A(3,1)-O(3)"A(3,Z)-C(3)
4~3~ A(4,3)=A(3,Z)-O(3):A(4,4)=1
5~~~ A(5,~)=-O(4)"A(4,P)-C(4)"A(3,P)

5~1~ A(5,1)=A(4,P)-O(4)"A(4,1)-C(4)"A(3,1)
5~z~ A(5,Z)=A(4,1)-O(4)"A(4,Z)-C(4)"A(3,Z)
5~3~ A(5,3)=A(4,Z)-O(4)"A(4,3)-C(4}
5040 A(5,4)=A(4,3)-o(4):A(5,5)=1
60~0 CLS:PRINT"Solución grado";M+I;":"
601~ rOR NC=P TO M+l
60Z~ rOR Nr=0 TO M+1
6030 w(Nr)=K(Nr)"A(Nr,Nc)
6035 Ir Nr=p TIIEN 6P5~

6P40 w(Nr)=w(Nr)+w(NF-I)
6050 NEXT NI'
6~60 R(NC)=W(M+l)
606Z Ir NC=P TIIEN PRINT"S(X)=",R(P)
6065 Ir N0>0 TIIEN PRINT R(NC);"i(X)-";NC
6066 11' NC=M+l TIIEN 6Z0~

6067 GOSUO 7~00:0EEP

607~ NEXT NC
6Z00 PRINT"otra solución?(S/N)"
6ZZ0 GOSUD 7~0~

6ZZ5 OEEP
6Z30 Ir J$="S" TIIEN M=P:GOTO lZ~

651~ rOR T=1 TO"N
6515 CLS:PRINT" AR S(X)","===~-_ -====="
65Z~ PRINT USING" »•••.• ";X(T).1~~~;" "USING" #,»».#,»"

;ROUND(P(T,M+l),-4)
6530 GOSUB 70P~

6535 Ir J$="A" TIIEN Ir T>l TIJEN T=T-Z
6540 NEXT T
6580 CLS:PRINT" COMPROBACION:"
6600 INPUT"Entra una AO (en m.)";MP
6610 AO=MP/IP0P:RE=P
66z0 rOR Nc=0 TO M~l

66zz RE=RE+R(NC)"AO-NC
66Z4 NEXT NC
6630 PRINT" La interpolación del polinomio es:",RE
664P GOSUB 7PP0:GOTO 6580
70~0 J$=INKEY$:lr J$=" " TIIEN 700~ EL5E RETURN
7500 END:REM SOI'T=IND:Z5563896
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EL SISTEMA e - 90 - e
El arma española de autodejensa C/C



INTRODUCCION

Debido a que la mayoría de las Unidades de intervención inmediata ya han reci

bido el arma, J' al. no haberse aún editado su manual de empleo, se ha considerado

de interés, a pesar de que no hace mucho ya fue tratado el tema en la Revista

Ejército, publicar el presente artículo, en el que además de su flmcionamiento se

analiza la propuesta de asignación en plantilla a las Unidades tipo Batallón de

Infantería ~Iotorizada y ~Iccanizada, así como las mejoras introducidas reciente

mente por su fabricante (Instalaza, S.A.).

Para que todas las unidades estuvieran instruidas en el manejo de este sistema

(arma + munición) el EflE organizó en el mes de abril de 1986 un cursillo intensivo

de 3 días en la Academia de Infantería, al que asistieron oficiales de todos los

; .
"
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centros dc enscñanza, para quc dcspués impartieran los cursos c,)rr'cspondientes en

sus respectivas wlidades,

En mayo de 1987 se organizó un nucvo curso intensivo a.! que asisticl~on

oficiales de todas las I~egiones mil.i tal~es; la instrucción del EHE ordena que

después cada uno imparta sus conocimientos en las lmidades de su región lIIilitar',

El anna en sí- cs bastante fácil y segura, pero debido a los tl~es accidentes

que han ocurrido (Imo de ellos con víctimas) se le ha cogido un poco de apren

sión, El Hando está dispuesto a que por medio de estos cursos se conozca pel~fccta

mente el arma, y se eviten los posibles accidentes.

CARACTERISTICAS

El sistema consiste en una granada-cohete de carga hueca que se dispara desde

su .envase lanzador, que lleva adosado un mecanismo de disparo y un visor óptico,

siendo después del disparo todo el conjunto desechable. (Fig. 1)

El sistema es estanco y su mecanismo de disparo, de tipo mecánico! dispone de

un sistema de seguridad, que hace, que cuando el selector dcl seguro se encuentra

en la posición "SII, una lámina de plástico duro se interponga clltr'c el pCI~clltor y

el cebo iniciador. (Fig. 2-11)

Sus caracteristicas son las siguientes:

Cali bre: 90 mm.

Longitud total: 840 mm.

Peso: 3.900 gr.

Distancia normal de empleo: 200 m.

Peso de la granada: 2.350 gr'.

Peso del explosivo: 660 gr.

Perfor'ación en acero uniformc: 400 mm,

Ve'¡ ocidad inicial: 140m/s.

Zona pel.igrosa: Sector de 800 y R 12 metros.

Distancia mínima de empleo: 10 m.

Temperatura de empleo: -15 0 e a +500 c.
Es capaz de perforar el blanco doble coraza Nato.

Su p¡'eeio por unidad ~ 45.000 pts., le hace el sistema más barato del mercado

in ternacional con car'acteristicas seme.ian tes,

Aparte de las características que hemos expuesto, podemos considerar COIllO

negativas las siguientes:

Poca preeisi6n por encima de los 200 metros.
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ExistencLa de r'ebufl).

Ruido considerable (un poco ncio que Ja granada NB-G5 de 88,9 mm.)

Las eI""s úLtimils, hacen ,tcollsejabJe el no disparar desdc recjntos ccrl~ados, por

el gr'<ln nivel de l-llLdo prodllcLdo .Y por' 'la posible accjón de r'cbufo sobre el

tirador.

En t'CSunlell, COllsidcrando caracteristicas/prccio, el sistenla c-go-C estri a la

cabeza de .los medios de ilutodefensil C/C dcsechabl,,~s que se conocen.

+. + ·tt _
r-- ,

IJ

1 SELECTOR DEL SEGURO
2 01 SPARADOR

J CEBO INICIAOOR
4 ME CHA n!1
5' MECHA n!1

G ENCENDEDOR PIROTECNICO
7 BASCULANTE

8 BOTON OE SEGURIDAD M
9 PERCUTOR

10 MUELLE DEl PERCUTOR
• \1 TOPE DEL SEGURO DE ALETA

12 PULSADOR DE ARMAOO

1] CRUCE DE MECHAS

li. INTEHRUPTOR (SEGURO ADICIONAL)

+

11

3

6

2

2

9 la

8

7

12

FIGURA 2
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ELEMENTOS DE PUNTERIA: (Visor óptico)

KI sistema va dotado de Wl visor óptico de 2 a.umentos, con lIIil.l'l~ilS de distanciil

parél batLr blancos hasta 350 metros y puntos de pr'l~diccioncs para vehículos que

marcllen transvcrsaJ¡nentc a 20 y 40 Km/ll.

Dispone de una fuente de luz de 10 a~os de vida, que J]Ulllltla j,as trazos d~1

visor' pcrm(lncntcmc~ntc. Sale de fábl~ica homogeneizado y sellado.

Para efectuar la puntería, los trazos de I visor' sicmpr'c tlCIH~11 qUl~ estar

horizontal y vCl,ticaL respectivilJllent.e. Ignorar l~1 asa horntH'l~r'(1 que algunos siste

mas todavía portan. En nuevos modelos cstil prl.~visto inclull' l~n e[ visol~ un corTCC

tOI" de puntería por temperatura alllbicntl~.

DOTACION DE LAS UNIDADES

AJ sel' UI1 medio de autodcfcnsa c/c., todos los COJllbiltientl~s dl~lwr'cíll conoce!' l~1

empleo de (~stc sistema, que, por otra paTtc, dada su sellC) Ill~:;:, el ap"cndizaje

rápido está a la altura de cua1quier nivel cul.tur·al.

Sustituye él las gr~nadas de fusiJ c/c. de l~SCilsa ('d'icac ia, lh~bien(h1 portill·tl~

el cOll1batil~ntcs ademá.s del a.nnilmcnto táctico qu~ Il' con·l~spondn.

Es un medio apropiado paTa cornplctal~ la orgall"ización dl~fcnsiva de objet.ivos

vitales, tales como P.C., CClltr'os dp TransmisiOlws, Orgilllizacil)IlCS Logístir:as,

etc.) contra penetraciones de Jas fuel~zas acorazadas l~nl~migils. na,da su rn<lnejabi li

dad y poco pl~SO es muy apto par'a su cmp] l~O l~n combate í...~1l l: i udadl's y zonas de

vcgl~tilción, así COIllO para dotar ¡¡ las Un"idades Pal'acaidistas (aulllcnLl.ndo as"í Sll

poca potcnc.ia en La lucha c./e.) ya I.as Unidadcs l~ncal'gadils de golpes de mano.

En coniecuellcia se deberían dotar de este medIo ¡l. todos los vcllículos t~cticos

o logisticos, a Jos medios de transportl~ lÜ~ armas COll~l:t.jVil.s (lIIontal1a) y il Los

pelotones de fusiles. Estos medios no oc.upn.rán puestos dl,t.l'rmin<1l"h)s en l~J

despliegue de armas contracarTa, sino que c'stari.Í1l distl'jbuidos l~n fn~nt.e y

profundidad aJl.i donde st.:~ encuentren .los sirvientes o los v,"~hí(:uJos qlll~ Jos

porten.

A continuación se cxponí...~ un cua.drant.e de dotacü';n deL arma para el BataJ Ión de

Infantería ~1l)torizado y Mecanizado, correspondiente a tina de las propuestas dl~

Plantillas actualmente en est.udio.

FUNCIONAMIENTO

Sobre los primeros modeJos se ha Introduci.do un l.-:lH'tl~ l~n l~1 sist.(~ma de encel1

dido que se acopla en el moment.o inmedia.to a efectuar el fuego (sl~gtlro adicional).
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PLANTILLAS D~ C-90-C TIPO 1

Propuesta actualmente en estudio (Mayo-8?)

BIMT. RI;·l:1.

cía. Plana Mayor y Servicios

Mando y PL.M. 4 4

Seco de Mando 16 18

Seco de Vigilancia y Observación 14 14

Seco de Transmisiones 10 10

Seco de Mantenimlento 9 17

Seco de Abastecimiento 18 21

Seco de Sanidad

Total cía. 71 84

Cía. de Fusiles

Mando y PL. M. 4 4

Seco de Fusiles 11 11

Sec. de Apoyo lB 10

2 Sec,s. de fusiles 22 22

Total cía. 55 47

2 Cía,s. más 110 94

cía. de Apoyo

Mando y PL.M. 4 4

Seco de Recono. 10 12

Seco de MP.s 12 12

Seco OCC. 2 2

Seco DAA. 14 14

Total Cía. de Apoyo 42 44

Total Bón. 278 269

Par,'] poner- eJ sistema en fuego el tirador debe quitar los tapones de" tubo,

quitar ]a tapa r~'" segul~idad que protege eJ mecanismo de disparo, quitar et tapón

de 1. visor, enchufa r el j nterTuptol' en l~ J encendedor de la gr'anada y operar- COIIIO a

continuación se expresiL.

flontará el mecanismo de disparo (Fig. 2) opr:imiendo a la vez el botón fl y el

pul.sado de armado, hasta que 6stc quede fijo en su posición más retrasada.

Unil vez que e1 pu.Lsador de armado se desli.cc hacia atrás dl~bcmos soltar H,

para que aquél quede fijado en Sil posjción más atrasada.

Si ponelllos el se:Jector de] segur'o (1) en posición "F" y oprimimos el. dispaTil

dor (2), el percutor incidc sobrc cl ccbo iniciador (3) detonando la mccha n Q 1

(4) y a tl'avós del. crucc de mechas (13), ~la mccha detonantc nQ 2 (5) transmitc el

fuego fl un encendedor pi' ,-técnico (6) alojado en ]a parte traser'a de] motol~ cohete

de Ja granada, p,'oduciC'lldo .la ignic'¡ón de la carga propulsora y la salidaa dc I.a

granada deJ embasc lanzador_

Como se ha dicho en e] primer párrafo, soja en c.l momento inmediato al disparo

debcmos "cnchufar" cl interruptor (14) al cnccndedor dc la granada (6).
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En posición de transporte l lUla. prolongación de] tapón trasero ocupa el espacio

del interruptor.

Por lo tanto, si un sistema tiene e.l tapón trasero puesto, podemos tener la

seguridad de que e] mecanismo de fuego ¡;stá cortado.

PARA_PISP~.RAR EL ~!STEMA C-90-C

nr;UIV\ )

1. QuilDr cinllls.

4. QUilO' lopón visor óplico.

6 Apro\(lr botón de seguridad ~M. y empujar
pulsodor de armado. Sollar botón
do seguridad -M. V acabur de empujiH
01 pulsador de ormudo hasta su lope.

e. Apralar O/llillo.

·c~~
'1" "

2. "OuilOr llIpas.

3. Enchufnr 01 Int(]rruptor 01 oncondodor
del proyactll y comprobor quli
quode ralenilln.

6. aullar lopn do Lr'¡jIJlidad.

7. Giriu el f,clt:IILlr "SClllH(J/FIlt:(Ju
II posición .FlIt!!IO'· (F)

9. Posición do (k,p'lra.

PRECAUCIONES: POR TRATARSE DE UN ARMA CAnGAllA CON SU f1UNICION CONVIENE EXTREflAR

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
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OBSERVACIONES (FIGUIlA 3)

1.- SI POIl ALGUNA CAUSA JUSTIFICADA SE DECIDE NO I':FECTUAR EL DISPARO UNA VI':Z

AIlHAlJO I':L ftECANISflO DE DISPAHO.

Efcc tuar las siguientes operaciones con el arma horizontal y en dirección a

zonas despejadas, tanto delante como detrás.

A-J) Girar el selector Seguro/Fuego a posición "Seguro" (S), actuando a]

contral'i.o que en e] punto 7.

A-2) Presionar el botón de seguridad "H" (ver punto 6), tirar del pulsador de

armado hacia afuera y comprobar que queda b] oqueado en su posición

inicial.

A-3) Co.l.oca ..· el tapón de] viso ..' óptico, actuando a.1 contrario que en el punto

4.

A-4) Desenchufar e I interruptor de.l. encendedor, a ser posible pOI' el especia

l-ista.

A-S) I':ntl'egar el. si.stema con sus tapas quitadas a] especialista.

2.- SI POH EHHOH SE HACE FlIEGO CON EL SELECTOH SEGUHO/FUEGO EN POS ICION DE SEGUIlO.

Efectuar las siguientes operaciones con cJ arma hor izontal y en dirección a

zonas despejadas, tanto delante como detrás.

U-",) Desarmar" c] mecanismo de dÜiparo como se i.lldjca eil A-Z.

B-2) Armas c] mecani.smo de dispar'o como se lnd"ica en punto 6.

U-3) Girar el selector Segul'o/I"uego a posición "Fuego" (l").

1l-4) Efectuar el disparo según punto 8.

3. sr, EXCEPCIONAUIENTI':, AL HAClm FUEGO NO SE PHODUCE LA SALIDA DEL COHETE.

Efectuar 1as sigu Lentes operaciones con el arma horízontaJ y en dir"ccción a

zonas despejadas, tanto delante como detrás.

C-l) Desarma r' y rcannar el mecanismo .según A-2 y punto 6.

C-2) Comprobar que e.l. selector Seguro/Fuego est<í en "Fuego" (1') según punto 7.

C-3) Efectuar el disparo según punto H.

SI DESPUES DE ESTO TMII'OCO SE I'HODUCE LA SALIDA IlI':L COHETE:

C-4) Esperar 60 segundo manteniendo el arma encarada y en la misma dirección.

C-S) Desarmar el mecanismo de di spdro según A-2. Gi rar el se] ec tor Segul'o/Fuego

a posición lISeguro" (S).

C-ó) Entregar el sistema con sus tapas quitadas al especIalista.
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PRE:CA~~IONE:S: POR THATl\I~~;E: DE: UN ARMA CARGADA CON SU MUNTCTON

CONVIENE: EX't'IIEMAR LAS MEDIDAS DP. SEGU1UDAD.

PARA ELLO:
FlGUltl\ <1

TAPAS

~

-No {Jlular la5 lapas ncUras SCllvD
para dlSll;UiU en luego re;l!'

_Comprobor la integridod do 105
prccinHls de las lapos (coso do
eslar sueltos, 01 ARMA dobo posar
al ESPECIALISTA).

PRECINTOS

ID J=/---=:9
-No anchular 01 Inlorruplor 01 oncondodor

dol proyectil mós qua pa,a dlaparar. -l.Jo ¡lIm,u ul "H:C¡IIH~,1l10 ll,~ d'~'P¡II,1

más que pilla h¡¡ClH lueao Icill.

-Mantener el cuerpo luoro de la lona de rebufo.

:::'Ascgurarse de que las lonos delantera V lIasera están despejadas

~~---
-ArmOlr el mecanismo do disparo

con el orma en posIción horizontill.
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S 15TEMAS MEJORADOS

V~I~ ... ión C-90-CR C-90-C-AM C-90-CR-AM C-90-CR-RB

Función AnLicoraza BivalC'nle BivalC'nU.' AnLicolaza

Calibre 90 mm. 90 mm. 90 mm. 90 mm.

Lonqi lud lot.al 940 mm. 840 mm. 840 mm. 940 mm.

Peso tOLa] '1 .'150 gc 3.QOO gr 4.'150 qr 4.450 9"

Velocidad inicial 180 mis 140 m/s 180 m/~ 180 10/"

Perfol'ación acero 400 mm. 220 mm. 220 mm. 480 mm.

f'erforael.ón hormigón 1000 mm. 600 mm. 600 mm. 1200 mm.

Distancia normal de 300 200 300 300
empleo (hasla) m. m. m. m.

Visor: aumenlos 2 2 2 2

Visor: marcas 0-400 m. 100-GOO m 100-850 m 0-'100 m.

Alcance máximo anli- 600 850
personal

m. m.

Iladio lelal 18 m. 18 m.

Rad lo ef Icaz 36 rn. 36 m.

EllIpaque 3 sisl.emi;lS 3 zl:::l.emas ) si:::Lern<Js 3 slslemas

Dimen!>i.ones cm!='. 105x'19x27 95xl\9x27 105x'19x?7 105xll9x27
cm. cm. cm. cm.

Peso cmp. 32 kg. 29 kg. 32 kg. 32 kq.

Volume-n emp. 0.111 0'3 0.13 0'3 0,14 mJ 0,14 mJ

Sjgnlflcado de la" siqlas

C Visor ópl leo

R VC'loeidad rápida

AM Bivalenle (anlimal.erlal)

RB Velocidad rápida/alLa perforación

ENTRENADOR TR-90:

Para instl~lIcción de lo~ tiradorl~s, se ha fabl'icado un entrenador que exterior

mente es idénti.co al si.stema C-90-C, siendo su peso de () I<g.

Consiste \~Il un fusi I situado en p.' intcl'ior' dcl tubo lanzado,', que mcdiante un

~:artucho cspecial Janza una flpcha, por el mismo sist('llIiL quc l~1 CI~T~IE lanza. ]a

gl~anada de r'I':';; I .

La trayectori.a es pr;icticalllcntf' idént.ica iI. .l.a de la gr·a.nada dl~1 C-(}O-C, y ~u

disparo produce W1 rebufo pa.ra da!" mayor l~ealida.d el :los e.icrclcios de t.iro.
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Pal~a su empleo en 1;1 Ú] '" jll1<l fase de instrucción de tll~ador'es, SC' fabl'lca un

sistema con las mismas caracter-Lstlcas <lIle el C-90-C pero con gl'anadas de cabeza

iner·te (Granada de Ejer·eieio).

ARMAS SIMILARES

La necesidad de un anna de las caractel~ísti.cas globales dcl C-90-C como arma

de i1utopr"otección contra los medi.os acoI'i.lzados, y COIllO complemcnto de los

lanzagranadas, ha sido sentida también pOI" la mayoria de las na.c"ioncs occjdenta

les, que han fabricado la suya y han dotado ya, o están dotando a sus unidades.

Los si temas desechables contracarro conocidos son ]05 que se expresan en el

siguiente cuadro comparativo:

Denomi.nación Pe::;o kg. Long. Ale, srLc. VelGc. disp. Penelración Calihn:-
Arrn/di::,/expl mm. m. mis. mm. mm.

APILAS (F'rancia) 9/f¡,3/1,5 1270 400 290 700 112

ARMBRUST (Alemania) 6,5/1/0,5 850 300 no 300 67

LAltJ-SO (Inglaterra) 9,5/4/"1 '1000 500 340 600 94

(-90-( (Esparla) 3,912,3/0,66 840 350 140 1150 90

A'I'-4 (Suecia) 6/3/0,5 ~ 300 300 84

RPG-18 (UnSS) 4,5/ I 705 200 111 375 64
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APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA INSPECCION DE INFANTERIA

Comandante de Infantería D. José Luis Isabel Sánchez,
Profesor del Grupo de ESM. de la Se. de Enseñanza de la
Academia de Infantería.

EL EJERCICIO FISICO EN AMIlIENTE CALUROSO

Teniente Coronel D. Manuel Vinuesa López, Profesor de E.F.,
Jefe del Grupo de Táctica y Logística de la Se. de
Enseñanza de la Academia de Infantería.

Fotografías: C~,s. EEM. páez Abril y Miranda Mateo.

ADIOS SAIlOY A

Brigada de Infantería D. Hafael-Bibiano 'l'orrealba Garcerán,
Inspección del Ar.ma de Infantería.



En los años siguicntes contlnlla variando c] nClJnel~o de Inspectores. En 1842

encontramos tan so] o uno, quc COIl c'l nombre dc INSPECTOR GENERAL DE INFANTEIUA y

HILICIAS PROViNCIALES, ha aswnido todas las atribuciones del antiguo .y desapare

cido Director General.

Por el articulo 2.2 dc] Real Dccrcto de 16 de agosto dc 1847, cl Inspector

General de Infantería vuelve a tomar e.J nOHlbl~c de DIRECTOR GENEH¡\L, con Ja misión

de vigilar que los Cuer'pos de su Arma "s1:gan sin var'1:ación aLguna todo lo pr'eveni

do en mis ordenanzas par'a su instrucción, disciplina, servicio~ revistas, maneJo

de caudares y su interior gobierno: que ra subordinación se observe con rigor, y

que desde er cabo ar coroner incrusive cada uno ejerza y LLene Las funciones de su

empLeo: que ra tropa rec,:ba puntuaLmente su prest, vestuario, utensiLios y demás

auxiLios que Yo diese en t'iempo de paz o guerra: que ras prisiones y demás

castigos se arregLen a La orde17Llnza, y que La uniformidad de Los regimientos sea

tan exacta en todos asuntos que en cosa aLguna se diferencie un cuerpo de otro".

El Director General disponía de facultades para reprender, arrestar e incluso

pal'a suspender de empleo a cúalquier Oficial; I'ccibía de los Coroneles dc los

Regimientos las propuestas de ascensos, Jas cual es precisaban de su aprobación

para ser elevadas al Rey.: proponía al Rey en terna, a .los Tenicntes Coroneles que

reuniesen condiciones para ascender- a Cor'oncl con mando de Regimiento j por ú.l.t Lmo,

el Director General podía revistar, siempre que lo crc.ycsc conveniente, él 10s

Cuerpos a su cargo.

Dcl Director Gcneral dependían las Academias ~tilltarcs, y asi ejerci6 ¿ste la

Dirccción de] Colcgio General Hilitar, del Colegio dc Infantería, y, posterior

mentc, dc la Academia de Infantería.

En ltJ73, el Gobierno de la República, al organizar el Ministerio de la Guerra,

suprime la Dirección General, la cual resucitaría al cabo de lmos meses con las

mismas funciones que tenía antes dc su desaparici6n.

La Ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 dispuso que a la

cabeza de las Armas habda otros tantos Directores Generales, de la clase de

Tenientes Generales. Las funciones de este cargo eran administrativas y fiscales.

Le competía todo lo refercnte a cuestiones de tipo económico, pudiendo compartir

con los Capitanes Generales de cada Distrito Hilitar las misiones de inspección.

En esta época el Director General deja de intervenir en todo lo referente a ascen

sos, al existir una Ley y Reglamento de Ascensos que determina todo ]0 referente a

la provisión de empleos vacantes. Para cuestiones de derecho contaba el Director

General con la ayuda de los Auditores dependientes de los Capitanes Generales de

Distrito.
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Así continuaría todo hasta cl año 1882, cn que las competencias del Director

Gener'al se l~cducjcí.al1 al pasar a depender las Academias Hilitares de la recién

creada J)-j rccclón General de Ins tr'ucción Hil i. tar. Sie te años más tarde, suprimida

la anterior' Dirección, rccupel~arían los Director Generales de las Ar'mas sus

atribuciones sobre las Acude/Ilias de Aplicaclón, pasando a atender la Subsecretaria

de] Ministcl"'io de :la GuerTa de todo lo r'elacionado con .La Academia General

MUitar.

El General Lópcz Domi.nguez, Hinistl~o de la Guerra, recorta la independencia de

que disfrutaba la Dirección de Infantería incorporándola al Ministerio de la

Guerra como Sección depcndlen te de él. Se trata de conseguir así una relación más

directa entre el Ministro de la Guerra y los Directores Generales, facilitándole

el "conocer' de este modo las ver'dader'as necesidades deL Ejér'cito por' sus más

dimctos y genuinos r'epresentantes". Los Direc tore.s conservarían todas sus facul

tades y atribuciones, "sin menoscabo de ningún .género, más bien enaLtecidas por La

independencia en que se Les coLoca, y más positivas de seguro, por cuanto a pesar'

de L buen deseo, iniciativa y autoridad de L Ministr'o, separado por' una vaLLa

infranqueabLe de aqueLLo que constituin su dirección y autoridad, tenia que faLLar'

La mayor par'te de las veces de acuerdo con aqueL que Le daba cuenta y Le

inf olomaba ".

La ausencia de López Domínguez en el Hinisterio de la Guerra en los años si

guientes, fueron la causa de que esta integración no se llevase a cabo conforme a

sus deseos, por lo que los defectos encontrados en su reorganización hizo que el

Real Decreto de 5 de agosto de 1889 suprimiese las Direcciones Generales de todas

las Armas, creando en su lugar, entre otras, la INSPECCION GENERAL DE LAS TROPAS Y

RESERVAS DE INPANTERIA. Esta Inspección funcionaría con absoluta separación del

Ministerio, bajo la dependencia inmediata .Y directa del Ministerio de la GuerTa,

conservando wlicamente las funciones derivadas de la gestión inspectora.

Una nueva reorganización del Ministerio de la Guerra, ésta de 2 de marzo de

1890, crea el cargo de INSPECTOR GENERAL DE INFANTERIA, con las siguientes atribu-

ciones:

- Asuntos de carácter general: Hevistas de inspección. - Organización de cucr

pos.- Tnstrucción. Academias. Tácticas.- Vestuario. Armamento. Equipo.

Gobierno y régimen interior de Jos cuerpos.- Justicia.- Colegio de Huérfa

nos. - Con tabilidad de los cuerpos. - Remonta para los jefes del ar'ma.

- Personal de jefes y oficiales: Pro pues tas de ascensos reglamen tarios. - Pro

puestas de destinos de la Inspección y dependencias central es.- Hojas de
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servicios. - Biogra.fías. - Cruces de San Hermenegildo. - Casamientos. - Propues

tas de retiro.

- Tropa: Todo ]0 relativo a las clases e ¡.ndividuos de la misma.

Dc vuelta a-) Hinistcrio el Gcncl~al Lópcz Domínguez, cn 1893, se enfrenta a la

I"eol~ganjzación que se había plantcado dlez alias antes. Su pretensión de que el

~'llnjsterio de la Guerra alcanza::;e -las atribuciones de Cenel~al en Jefe de] gj15r

cito, entendiéndose directamente con los Capitanes Gencl~ales, considerados como

Comandantes de los Cuerpos de Ejército, obligaba a suprimir los cargos intermedios

entre ambos, por lo que por Real Decr'eto de 18 de enero se disuelven las

Ins pecciones Generales, asumien to el Minis terio, organizado en el número conve

niente de Secciones, todas sus funciones, excepto las concernientes a administra

ción, contabilidad, reglmen y servicio interior de los Cuerpos, las cuales se

encomiendan a los Capi tanes Generales de los Distritos. Con esta organización se

trataría de perfeccionar' la lIIlidad en el mando del Ejér'cito, simplificando el

mecanismo de la Administración Central y sus relaciones con los Distl'itos,

proporcionar mayor rapidez a la tramitación de las resoluciones del ~Iinisterio, y,

¡cómo no!, lograr una importante reducción del gasto público.

Hasta cerca de lIIl siglo más tarde no volvería a reaparecer la Inspección de

Infantería. LoS asuntos relativos a nuestra Arma serían resueltos por diferentes

organismos él lo largo de las sucesivas reorganizaciones del Hinistcrio: Sección de

Infantería, Junta Facultativa de Infantería, Sección de Personal, Dil~ección

Gen eral de Rec lu tamien to y Per s onal, Dirección de Per sonal. ..

La Orden Ministerial 13/81 de 5 de febrero contempla la existencia de las

Jefaturas de algwlas Armas y Servicios, así como sus funciones como Estado Hayor

Especial del Jefe del Estado Hayor del Ejército. La necesidad sentida por este

mando de contar en las Armas de Infantería y Caballería con órganos de

asesoramiento análogos a las Jefaturas de Artillería e Ingenieros, asonsejó la

creación de la INSPECCION DE INFANTERIA, hecho que materializaría la Instrucción

General 22/85 EME. de 2] de octubre.

Se asigna a la· Inspección de Infantería la capacidad para asumir la inspección

de las Ullidades del Arma, así como para desarrollar funciones de asesoramiento en

los aSlllltos que se le requieran, y de coordinación en los aspectos tácticos y

técnicos específicos del Arma.

En cuanto a su relación con nuestra Academia, destacan sus misiones referentl':-' a:

- Planes determinados específicos de ensenanza para la formación de los Cua

dros de Mando.
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Planes de estudio de los diferentes cursos de perfeccionamiento de los mis

mos.

- Propuestas de designación de alumnos en aquellos cursos de especialización

que por sus características lo aconsejen.

- Orientación y coordinación de los órganos de investigación y doctrina de los

Centros de Enseñanza en lo que respecta al establecimiento de la Doctrina de

empleo de su Arma, así como en la redacción de los Reglamentos y Normas que

la desarrollen.

Esta ha sido, a grandes rasgos, la historia de la INSPECCION DE INFANTERIA que

inicia su nueva andadura llevando tras sí la milenaria tradición de nuestro

Ejército.
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EXCMOS. SRES. DIRECTORES E INSPECTORES DE INFANTERIA (1847 - 1987)

DIRECTORES GENERALES

Empleos

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

H. Campo

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Tte. Gral.

Nombres

D. Fernando Fernández de Córdova

D. Anselmo Blaser

D. Francisco de Paula Figueras

D. ~ernando Fernández de Córdova

D. Ramón Boiguez

D. Leopoldo O'Donnel1

D. Fernando Fernández de Córdova

D. Hanuel Pavía y Lacy

D. Fernando Fernández de Cordova

D. Antonio Ros de Olano

D. Isidoro de Hoyos y Hubín de Celis

D. Felipe Rivera y Lemoyne

D. Hanuel Pavía y Lacy

D. Antonio Ros de Olano

D. Eusebio Calonge Fellonet

D. Antonio Ros de Olano

D. Francisco Lersundi y Hormaechea

D. Antonio Has de Olano

D. Antonio Haría Blanco y Castagnola

D. Eduardo Fernández San Homán

D. Fernando Fernández de Córdova

D. Cándido Pieltáin y Jove Huergo

D. Fernando Cotoner y Chacón

D. Hariano Socías del Fangar

D. Juan Hartínez Plowers

D. Rafael Izquierdo Gutiérrez

D. Francisco Serrano Bedoya

D. Fernando Cotoner Chacón

D. Tomás García Cervino

Fecha nombramiento

16 agosto 1847

7 septiembre 1847
5 noviembre 1847

25 diciembre 1847
8 mayo 1848
8 octubre 1849

23 septiembre 1851
16 mayo 1852
23 septiembre 1853
1 agosto 1854
4 julio 1856

16 octubre 1865
8 enero 1858
1 julio 1858

18 noviembre 1863
29 marzo 1864
1 octubre 1864

25 junio 1865
12 julio 1866
14 octubre 1866
10 octubre 1868
30 julio 1871
22 febrero 1872
18 junio 1872
22 septiembre 1873

3 enero 1874
13 enero 1874
18 marzo 1874

29 junio 1874



Empleos Nombres Fecha nombramiento

Tte. Gral. D. Francisco de Ceballos Vargas 6 enero 1875

Tte. Gral. D. Eduardo Fernández San Román 29 diciembre 1875

Tte. Gral. D. Tomás O' Ryan Vázquez 17 julio 1879

Tte. Gral. D. Eduardo Fernández San Román 18 dici em b,'e 1879

Tte. Gral. D. Tomás O'Ryan Vázquez 17 fe brero 1881

Tte. Gral. D. Tomás García Cervino 5 noviembre 1883

Tte. Gral. D. Fernando Primo de Rivera Sobremonte 8 febrero 1884

Tte. Gral. D. Tomás O'Ryan Vázquez 5 julio 1887

Tte. Gral. D. Luis Dübán Ramírez de Arellano 23 agosto 1889

INSPECTORES GENERALES

Tte. Gral. D. CamHo Polavieja d.el Cas tillo 2 marzo 1890
Tte. Gr·al. D. Fernando Primo de Rivera y Sobrcmonte 26 septiembre 1890

INSPECTORES

Gral. niv . D. Fernando lraizoz Castejón 23 oc tubre 1985
Gral. Div. D. Luis Quintas Gi.l 2 abril 1986
Gral. Div. D. José Luis Sánchez Cuadrillero 28 enero 1987



El Ejercicio Ffsico en Ambiente Caluroso



energía calorífica, desde un

cuerpo caliente a otro más frío,

- Conducción, convección, radiación y

evaporación.

dcterminadas situaciones (caso del

ejercicio físico) el organismo es capaz

de aguan tar fisiológicamente variacio

nes más amplias de temperatura dentro

de unos márgenes, fuera de ellos, se

producen trastornos graves e inclusive

la muerte.

El hombre produce calor como conse

cuencia de su metabolismo, principal

mente debido a la oxidación de nutrien

tes en las células musculares y hepáti

cas, cuanto más activos son los proce

sos catabólicos, más producción de

caJor, este calor' corporal no se

reparte uniformemente en todas las

zonas; de manera simple podemos decir

que siempre está más ca"'iente el

interior- del cuerpo y graduaJmentc son

más frlas las capas exteriores hasta

l.Jegar a la picl.

El proceso químico dc :la producción

dc calor debc se,· contrarrestado por

limites

mediante

hasta

logra

haga que :1 a

transfercncia de

quc

o- Conducción

algún mecanismo,

temperatura no aumente

peligrosos, esto se

cuatro ajustes físicos:

En la actualidad y dcbido a :la

rclativa p,'oliferación dc accidentcs

que cstán padeciendo los jóvenes cspa

ñoles durante su servicio militar, se

ha desencadenado una campaña por partc

del Hinis tC"io de Defen sa para paliar

en lo posible los riesgos de accidcn

tes, paralclamente los medios dc comu

nicación informan de estas medidas,

pero a la vez, en ocasiones, dejan

traslucir que puede habcr por partc de

los cuadros dc mando falta dc prcvisión

y control, hecho que nos indigna cn

gcneral, pero que nos puede haccr

dudar, de si se calcularon correctamen

tc los desgas, que gran parte dc .Los

ejercicios y maniobras militares con

llevan inherentemente.

Con este artículo pretendo I~ccordar

(para que se pondcren los riesgos) cl

peligro quc supone la cjc,'citación

física prolongada en ambientc caluroso.

Empezaremos con un leve repaso

fisiológico.

El ser humano es un animal 1101llco

termo, es decir que mantiene su tempe

ratura constante, logl~ando Wl equili

brio entrc la producción y :la pér'dida

de calor, de tal forma quc, la tempcra

tura corporal se mantiene en reposo

próxima a los 37º, con ligeras varia

cioncs individualcs. No obstantc, en
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ejercicio

calor se

tempel~atura;

(solo enfria

con el que tenga contacto direc-

too

- Convecci6n o proceso por el cual

el calor de la superficie del

cuerpo pasa a] aire o al agua, a

causa de la circulación de las

molécul as de aire o agua. próximas

a la piel.

Radiaci6n o cesión de energía

calorífica en forma d~ ondas

térmicas desde el objeto caliente

a otro más frío a través del

espacio.

Evaporación o transferencia de

calor desde el cuerpo al entorno,

mediante el proceso fisico de

paso de liquido a gas en la

superficie de la piel.

Estos ajustes funcionan con mayor o

menor intensidad de forma permanente,

pero cuando los m6sculos entran en

acción vigorosa durante el

físico, la producción de

incrementa notablemente.

El organismo ante una producci6n

excesiva de calor reacciona activando

la circulación cutánea y la glándulas

sudoríparas, para que la sangre próxima

a la piel se enfrie y al ser bombeada a

otras regiones, enfríe al conjunto. Si

además del ejercicio muscular padecemos

una temperatura ambiente elevada, la

pérdida de calor por radiación y

convección se dificulta e incluso se

anula, solo nos queda un mecanismo

]4

efectivo para regular la

la evaporaci6n del sudor

el sudOI" que se cvapor'a).

Las reservas de t posible sudor son

gr'andes ya que el 70% del peso corporaL

del sel~ humano es agua pel~o s.i ClJlpl~e

debemos tener el1 cuenta que una pérdida

exce si va de Jiq uid o po r el sud or, pued e

ser tall peligrosa conJO Ulla elevada

tempcr'atura.

Para coordinar todos estos ajustes

de temperaturas, poseemos una especie

de termostato orgánico en el hipotála

mo, donde se recibe información térmica

de la piel y la sangre principalmen te,

y se emiten órdenes reflejas a distin

tos órganos, que actúan en consecuen

cia, regulando la pérdida de calor para

mantener el cuerpo en una temperatura

6ptima. Pero con fr~cuencia, nos encon

traremos con Wl0S factores tanto inter

nos como externos que hacen.que nuestro

organismo tenga que trabajar a presi6n

y que en condiciones ex tremas, no se

adapte o no pueda regular sus funcio

nes, pr"oducléndose entonces alteracio

nes más o menos graves e inclusive la

muerte.

Como factores internos que dificul

tan la termorregulación consideramos

entre otros:

Alta intensidad dc la actividad

física en relación con el grado

de preparación.

Desequilibrio hidrosalino previo.



- No aclimatación previa.

- No ingesta de Liquidos durante la

exposición al calor.

Entre los factores externos debemos

dlstinguir:

- Comblnación de altas temperaturas

y humedad relativa elevada.

- Utilización de prendas que difi

culten la evaporación de sudor.

Hecho el repaso fisiológico del

sistema de termorregulación y conocidos

algunos de los factores que condicionan

su buen funcionamiento, veamos ahora

que trastornos se pueden producir: por

orden de gravedad consideremos los

siguientes:

- Calambre por calor: Se caracter"j

za por el dolor muscular }'

cont I~acclones espasmód ica s s0bJ'~

todo en las extremidades activa,s,

al pal'ecer debido a la pérd ida de

sal, corno consecuencIa de UIl;1

sudoración profusa. Este estado

puede aliviarse con reposo y

adm i 11 i s t I~ac.j ón de agua sa-Ilna.

- Agotamiento pOI~ calor se pJ'oduce

cn pcrsonas no aclimatadas al

cíllor, cuando se ejcrci tan largo

ticnlpo en días calurosos. Es una

forma de insuficiencia circulato

ria originada por aculllulación de

sangre en los capilares cutineo~

y por deshidratación. Se mani

fiesta con dolor de cabeza,

mareos, vómitos, piel húmeda,

pulso débil y ,'ápido. El sujeto

se puede recupeJ~ar con reposo a

la sombra en posición recostado y

reposición de líquidos.

- Golpe de calor: es el cuadro más

grave que se nos puede presentar

dentro de la patología del calor;

se manifies ta por piel caliente,

enrojecida y normalmente seca,

temperatura por encima de los

41º, taquicardia, taquipnea, pér

dida del conocimiento (aunque el

síntoma inicial puede ser la

obnubilación más que la pérdida

de la conciencia).

El tratamiento médico debe ser

urgente pues hay peligro de

muerte. Normalmente se recurre a

la inmersión en agua fría con

masaje cutineo con objeto de

bajar la tempera tura.

¿Qué medidas debemos adoptar para

paliar el peligro de un accidente de

este tipo? Caso de tener que efectuar

ejercicio físico prolongado en condi

ciones de tempera tlll~a y Inmledad eleva

das.

- Hay que, si es posible, contl~olar

estas condiciones clim~ticas me

diante información y previsiones

del estado meteorológico (tempe

ra tura, humedad relativa, vien

to). Estos datos se pueden obte

ner de los centros meteorológicos

de las zona.
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Elegir como consecuencia las

horas más idóneas para el ejerci-

cia.

Atemperar l. intensidad del ejer

cicio al grado de preparación .r
acli¡natación de los ejecutantes.

Dal~ consejos a los participantes

sobre vestimenta, nivel de es

fuerzo, descanso, necesidad de

be ber agua, ...

Caso de estar proximo a la zona

cancelada (ver gráfico) anular la

ejer'citación.

- Adoptar en todos los casos medi

das d e enlace pa ra que en todo

momento el ejecutante esté con-

tro1ado y se pueda acudir en su

socorro en el mellar tiempo posi

ble.

Prever medidas de atención sani

taria que aseguren la asistencia

m~dica en todo mOlnento.

Aun cumpliendo los apartados ante

riores, la mejor medida es la aclima ta

eión y la preparación progresiva para

el esfuerzo; sin conflUldir el endureci

miento para el combate con la sobreso

licitación de esfuerzos extenuantes en

ambiente cálido, pues en ese caso su

mejor resultado puede que sea no causar

daño y nunca una mejora de la capacidad

física del individuo.
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ADIOS SABOYA ---



El artícu'¡ o del lJri.gada Torrealba Galccrá.ll, merece un

comentar'io especIa] al tr'atarse del primero escrito por

un Suboficial para nuestro HClllorial, que por' ser' de

todos, se alegra de esta co]aboración y espera le sigan

otras, que mantcni6ndonos en contacto, sirvan para

estrechar los lazos de unión entl'e todos los que fonnamos

parte del Anna de Infantel,ía.



El 17 de julio de 1975, cuando

llegué a Leganés y entré por primera

vez por el sombrío y húmedo arco al

patio de Armas del Cua rtel Harqués de

Leganés, donde tiene toda vía hoy -pero

por poco tiempo- guarnición el Regi

miento de Infantería Hecanizada Sabaya

nº 6 al cual iba destinado, fue de una

gran depresión, pue s de la luz y

familiaridad del desaparecido San Fer

nando XI en Alicante, a la sobriedad y

austeridad del Regimiento Sabaya, el

cambio fue demasiado fuerte para mí.

Venía a Leganés forzado por las

circunstancias, dejando atrás mi vida y

familia, y sintiendo como así ocurrió,

que ya no volvería a I~esidir en mi

tierra de adopción, Alicante.

Las vivencias tenidas dentro de los

muros del Acuartelamiento han sido

infiní tas, como infioí to es el cariño

que siento por dicha Unidad, pero me

rompe el corazón saber que el ma trimo

nio formado por la in tima unión del

Regimiento y el Cuartel llega a su fin,

pues decidido está que tal divorcio

quede sentenciado en breve.

Ha sido éste W1 matrimonio de

intereses similares) pues fueron lUlidas

dos importantes partes de la historia

de España si vivencias históricas tiene

el Regimiento, no queda corto el

Cuartel, y separados en contra de

volull tacles permanecerán impregnad os de

sí el uno del otro.

Cuando para muchos hijos llegue la

noticia de la separación, quedarán

pensativos ¿Con quién me quedo, con mi

madre o con mi padre? La respuesta

quizás no la sepamos nunca, pero seguro

que una añoranza recorrerá los cuerpos

de aquellos, al pensar que ya no estará

allí aquel Regimiento por el cual

dieron parte de su vida; pero hay más,

para todos aquellos que seguimos unidos

por periódicas visitas al Cuartel,

pensar que a partir de ahora, será un

edificio civil dedicado a la enseñanza

universitaria, nos hace pensar que el

padre se va, pero que la madre ha

muerto.

El Regimiento se traslada a Bada

joz, pero el Cuartel desaparece como

tal, por lo que según da tos recogidos

haré una pequeña crónica de él.

¡'ue diseñado y proyectado por el

italiano Francisco Sabatini, después

que su proyecto fuese aprobado por S.H.

el Rey Felipe V, para una Unidad de los

Guardias Walonas.

Dos figuras Regias visitaron el

Acuartelamiento que yo sepa, S .fl. el

Iley Alfonso XII y S.H. don Juan Carlos

I Rey de España (q. D. g.) siendo
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todavía Príncipe, lUl año antes de estar

destinado yo en él.

Ha pasado este Cuartel por ser

alojamiento de distintas Unidades, y en

1880 con motivo de una epidemia,

hospital, pero siempre unido al carác

ter mili tal' de la edificación.

Pero he aquí que nos ha tocado

vi vil' la desmili tarización del edifi

cio, y la separación del fin para el

cual fue construido. Espero que en ese

nuevo quehacer dé tantos motivos de

gloria corno dió en su anterior andadu-

ra.

Cuando la soledad se cierna al

marchar el último soldado, cuando

cornetas y tambores dejen de sonar en

homenaje a los Caídos, quedará en el

aire un vacío en espera de otras gentes

que llenen tus galerías de bullicio, y

que portadoras de nuevas ilusiones

alUlen en cometidos distintos a los

nuestros sus fuerzas para lUl mismo fin,

el servicio a España.

Un pensamiento me aflige, el pensar

que no se tuviera para con el edificio

el mismo respeto y cuidado que tuvimos

los Infantes dentro de nuestras posibi

lidades, y si no es mucho pedir, un

recuerdo. como yo en muchas ocasiones

tuve en esas largas noches de guardia,

para aquellos que me precedieron, que

allá por 1800 lanza en ristre, vigila

ban los sueños de España, en las frías

noches de Castilla.

Adiós Sabaya buen viaje.

Adiós Cuartel feliz vida.

PENSAMIENTO SAIJOYANO

~o

SOPORTA SOBRE TU ESPALDA

LA HISTORIA DEL REGImENTO

i QUE DIFICIL SUPERAR

LOS QUE A TI TE PRECEDIERON!

SUFRIERON PENALIDADES,

flURIERON EN flIL BATALLAS,

LLORARON TRISTES SUS flADRES,

QUEDARON TAN DESOLADAS ...

NO ENTENDIAN QUE SUS VIDAS

HUBIESEN SIDO TRUNCADAS.

SIE}lPRE SUPO EL REGHlIENTO

LO QUE DENTRO SOPORTABAN,

PUES QUERIA A SUS SOLDADOS

COflO ELLAS LOS AfiABAN.

AGUANTA SOBRE TU ESPALDA

DEL SABOYA LA ESPERANZA,

QUE INSTALADO EN OTIlAS TIERRAS

GUARDE LAS NOCHES DE ESPAÑA





OPERACION "CASTILLEJOS" 1 PARTE

Comandante de Infantería D. Nazario Saiz Gil, Profesor del
Grupo de ESM. de la Se. de Enseñanza de la Academia de
Infantería.



OPERACION "CASTILLEJOS"
(1 Parte)



PREAMBULO

En el presente número de la revista, aparece lUl nuevo

cuadernillo con que el que se pretende dar a conocer aquellas

actividades que los Alumnos del Centro realizan fuera y en el

Campo de Haniobras, y que se considera pueden ser intere

santes.

Con esta divulgación no se pretende sentar doctrina sobre

las aplicaciones de los Reglamentos y Orientaciones en las

distintas situaciones que se planteen, lo único que se

persigue es el ser útiles, en lo posible, en el planteamiento,

dirección y ejecución de actividades similares a las que en

esta separata se exponen.

En consonancia con la finalidad general de la revista, la

Dirección del Hemorial de Infantería se ofrece para la

divulgación de trabajos y actividades de características

similares a las expuestas en el primer párrafo, realizados por

otras Unidades y Centros, pues de este modo se consiguen dos

objetivos rentables y necesarios, el mutuo enriquecimiento por

intercambio de enseñanzas y experiencias y, el fomento y

fortalecimiento de la unidad, por la relación que conlleva el

citado intercambio.

¡EL HEHORIAL ES DE TODOS!



OPERACION "CASTILLEJOS"

Dentro de las prácticas programadas para el Curso 86-87, la Academia desarro

lló una serie de actividades tácticas y topográficas en el Campo de Tiro y Manio

bras de Chinchilla.

El final de las actividades y prácticas, consistió en la ejecución de un Tema

táctico de GT. en el que se realizaron las siguientes acciones:

A.- ATAQUE A PIE, en el que una vez conquistadas las POS,s de Primer' Orden, se

efectúa un Paso de Escalón, (Imprimir mayor rapidez al avance), por U, s AC, s Y

MZ,s para conquistar y ocupar la POSF de la defensa.

B.- RELEVO DE POSICIONES.

C.- DEFENSA DE LA Z/R.

Acción por el fuego de la LV.

Repliegue de la LV.

Ejecución de la BPF.

D.- ACCION DE RETARDO.

La organización del GT. se efectuó como sigue:

A.- PERSONAL.

Mando del GT:

.. rCOL. Jefe del Grupo de la Enseñanza Superior Militar (ESM).

PU1N:

.. CAC,s.

Mando de S/GT,s; Cía. Apoyo, Cía. PLM., Cía. SV.:

.. CAC,s.

Mando de U,s tipo Sección:

.. CAC,s y CA,s de la Escala Especial de Mando (EEM).

Mando de U,s tipo Pn.:

.. CA,s de la Escala Básica de Suboficiales (EBS).
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Mando específico de la U,s de Apoyo Logístico:

.. Especialistas (EPTA,s) y Mandos de la Unidad de Experiencias.

El resto del personal participante se distribuye como sigue:

1.- Jefes y Oficiales Profesores .

. Como árbitros junto a los CAC,s que cumplían funciones de ~lando.

2.- Resto de Alumnos .

. Encuadrados en U,s de Maniobra y de apoyo.

3 ..- EPTA,s y S/OF,s .

. En sus U,s orgánicas cumpliendo sus IIIlsiones específicas.

B.- MATERIAL

- De la Unidad de Experiencias de la Academia:

Cía. CCM,s.

Scc, s TOA, s.

Scc,s BMR,s.

TOA,s Portamorteros.

Medios y material de apoyo logístico.

- De los Cursos

. Armamento y material de Instrucción.

C.- CONSTITUCION

Con los medios relacionados en los apartados A y B, se organizará el GT.

"ALCAZAR" compuesto por:

Mando y PLMM.

Cía. PLM. y Servicios.

Cía. de apoyo.

2 Cía, s MT, s.

1 Cía. MZ.

1 Cía. CCM.

Antes de entrar de lleno en la exposición del planteamiento y desarrollo del

tema, es necesario y conveniente precisar las siguientes aclaraciones:

1.- Tanto en el tema que nos ocupa, como en el resto de actividades que se expOll

gan en posteriores publicaciones, no se incluye un ESTUDIO DIDACTICO DE FACTO

RES DE LA DECISION, este trabajo es propio del Cuadernillo de "TACTICA y

LOGISTICA", no obstante, probablemente se añadirán aquellos comentarios y
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observaciones que se consideren oportunos para aclarar algunos aspec tos de la

decisión, lo cual no se debe considerar, ni es un estudio de factores.

2.- Las SITUACIONES BASICAS, origen de los Temas o ac tividades son muy escuetas,

pues lo que en estos trabajos se expone, son posibles soluciones a situaciones

muy concretas.

3.- EL PLANTEMIlENTO DE TEl'\AS viene condicionado por las caractel'ísticas y limita

ciones de") terreno en el que éstos se van a ejecutar, esta circunstancia

obliga en ocasiones a que la acción télctica que ejecutan las U,s que encuadran

a la U. actuante no guarde relación con cl terreno asignado COIIIO ZA. Tal es el

caso del GT. "SHIANCAS" en la Operación "CASTILLEJOS".

OPERACION "CASTILLEJOS"

1 • - ANTECEDENTES GEXERALES

La Península Ibérica se encuentra ·dividida en dos países, VERDE al OESTE y

NARANJA al ESTE, cuyas capitaLes son LISBOA y VALENCIA respectivamente. La

radicalización de ideologías y sistemas de gobicl~no diferentes, unido a

"eivindicaciones ten'i toriales sobre las provincias de CUENCA y ALUACETE por parte

del pais VERDE, han sido la causa del actual estado de guerra en que ambos países

se encuentran.

In día OHIAR86, el país VERDE invadió el país NARANJA forzando la frontera

entl'e SIERRA DE GREDOS y los flONTES DE TOLEDO, según las direcciones generales:

A) BADAJOZ - TOLEDO - CUENCA - .

B) CACERES - CIUDAD REAL - ALBACETE.

con el fin de anexionarse las p"ovincias de CUENCA y ALUACETE y, alcanzar una

situación de ventaja que le permita. plantear sus reivindicaciones territOJ~iales

ante el Consejo oe Seguridad de la ONU en clal'as condiciones de superioridad.

2.- SITUACION GEXERAL

El día 20MAR86, las vanguardias propias que progresan según la dirección U,

ven dificultada su progresión por acción de la aviación enemiga.

Al atardecer del 20flAR86, la progresión hacia el ESTE se hace prácticamente

imposible debido al fuego enemigo procedente de las estribaciones de la línea

definida por...... flONTES DE AHAGON...... y del inc remen to de las acciones de la

aviaci.ón enemiga, alcanzando al finalizar ]a jornada la línea dcfinida por .

LA l'IlLIPA (X.J 10 - 08) CHINCHILLA , donde detienen su avance por orden del

Mando, sicndo relevadas por Los gruesos, que reciben orden de consolidar' las

posi cjones alcanzadas.
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3.- SITUACION PARTICULAR DEL IlIMT l/n/3

E] BHrr l/n/3, base del GT "ALCAZAR", se encuentr'a desde, el dla. 18f1A1l86

vivaqueando en una ZIIN situada 40 km aJ OESTE de la línea alcanzada por las

vanguar'dias, donde está dcsarTollando un intensi.vo progl~allla de instrucción.

AJas 211900MAIl el General Jefe de la nllHIT Ir/3 convoca una conf,,'l'cncia en su

ce, donde expone ::;u Occisión.

A djcha confer'encja asiste cl Jefc del IJIMT 1/LI/3, a quicn eJ JEfI le d" a

conocer su misión consi.stente en:

,"- Atacar' y romper el frente enemjgo entre CEHllO CHOZA DE LAS LIEnHES (XJ 19-21) Y

COTA 949 (XJ 18-21),

::- PI'ogresar en úl inter'jür de la posición cllC'lIliga segllll la dirC'ccjón:

D) ,- CEIlIlO EL HUEVO (XJ 17 - 20) - CEIlIlOS DE LAS GATEHAS (XJ 20 - 20) - CEHHO n¡.;

LOS CASTILLEJOS (XJ 23 - 20),

-" Conqu i star y ocupar cml(Q DE LOS CAST fLLE.1 OS

::. Alc'lIlzar- la línea:

L-G) ,- CEHIlO 1m LAS PALONAS (X.J 25 - 21) - COTA 91 'i (XJ 25 .- (8)

-::. Estab'lcccnlc dc[cnsiv<lll1cntc en L-I.) y apoyar ta i.niciaci.ón dC' léI explotaci.ón

tiÍC t Lea.

-" Ejercer' el esfueno de la nrigada,

A eontinuaei_ón miembr'os del ce pr·oporcjolli.l.1l "'os si.guientes datos:

:~ G-2.- TnfonnacLón sobl"c cOI enemigo:

Los l~cconocilllLcntos aél"cos'y.La información obtenida ele pr.Lsioncros'y d('scl~to

res, conf:il'lllan que el enemigo est.á or'ganizando desde el dia '17f1AIlH6 una POS DEI'

pill~a impedlr o al menos retardar nuestl~O avancc hacja c-I ESTE.

La fotogr'afía aérca rcvcla obras dc Seccjón en:

CElmo DE LA GOLONDHfNA ( X.I 20 - 22)

Ci'RIIO CHOZA DE LAS L1ElJRES (XJ 19 - 21 )

CEIlIlO DE LAS lJUITHI\RAS (XJ 20 - 20)

CERIlO GOI{ IJO (X.l 20 - 19)

COI{Dl LLEI{A flONTE ARAGON

CEIlRO DE LOS CASTT LLE.I OS

La Lnformación de contacto ha localizado pequeños núcleos en la l.inca dcfinjda

por: ... ,',. LONA CERCA DA (XJ 17 - 22) - EL flA.J AIl DEL COPO (XJ 1.8 - 20) - COTA

903 de LAS PARIDERAS (XJ 18 - 19) - COTA 912 (XJ 18 - (7) .. " .. ,.

A pri.lIlcras hor'as deJ dia 21flAR86 La aviación de reconocirll.icnto ha loca] izado

la presencia de U,s. AC,s. y MZ,s. en las zonas de:
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CASA DE LA VEH¡mA (XJ 24 - 22)

COHHAL DI<:L PINO (XJ 24 - 16)

-~- G-3.- Despliegue, Coordinación, Fuegos y Enlace.

- La llrigada que atacará encuadr'ada po,' li! nH1T 2 al NOHTE y por la IJHHIT

IlI/3 al SUH, desplegará en dos Escalones:

, Escalón de Combate,- De NOHTE a SUH

GT "SIHANCAS"

GT "ALCAZAH"

Heserva,- De NORTE a SUR

GT "BAILEN"

GT "ZARAGOZA"

- Hedidas de coordinación

En espacio ,-

.. Límites.- Del GT "ALCAZAR"

NORTE: COTA 712 (XJ 14 - 21) - Cota 767 (XJ 17 - 22) 

THOCHA DE DOS CARAS (XJ 22 - 22) - CASA DEL ROYO

(XJ 26 - 22) (todos incluidos).

SUR: CASA DI, LA RAHBLA !lE LAS CABRAS (XJ 15 - 18) exc.

HOHRA DE LOS CONEJOS (XJ 18 - 18) exc. - Cota 915

(XJ 25 - 18) inc.

L:í.nea de Partida para el ataque:

LP Cota 890 (XJ 18 - 20) - Cota 909 de LAS PARIDERAS (XJ

18 - 19)

Posiciones de partida (POSp, s. )

L:í.mite ESTE.- L:í.nea definida por ..... CEHHO DEL .lUDIO (XJ 15 - 20)

- CEHHO DE LOS ¡'RAlLES (XJ 15 - 19).

Objetivos.-

0-1) .

0-2) .- CERHO DE LOS CASTILLE.l OS

L:í.nea límite de fuegos (NFL):

Inicialmente la Lp

Posteriormente LG

r~n.laces l'fÍ-cticos

. Con la DH1T 2.- No se trata
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* G-4.-

8

Entre los GT,s. dcJ Escalón de Combate.- CIHlCE DE CMITNOS (X.I

17 - 22), COTA \)01 (X.I 20 - 22), CEHHO DE LAUHA (X.I 25 - 22), a

ca '-go del GT "SHlANCAS".

Con la BHHlT 111/3.- flOHllA DE LOS CONEJOS (X.I IH - IH), Cota 905

(XJ 25 - 17), a ca'-go del GT "ALCAZAH".

En tiempo:

Traslado de la ZHN a las 1'0SI',s.- A partil- de las 22210OflAH86

Ocupación de Las I'OSI', s. - Vinal izada a las 230400flAHH6

Progresión desde las PO SI' ,s. - Se iniciará a las 23063OflAllH6

En ejecución:

La progresión y el ataque serán simultáneos

Los Jefcs de los GT,s. del Escalón de Ataquc estab.l.cccl-ún contactos

con las U,5. ~n contacto para coordinar sus acciollCS d~ndonlc cuenta

de las resoluciones que adopten.

Se autor'izan los reconocimientos del terreno por pequeños gl~lIpOS a

partir de las 220600NAH86, qucdando prohibido "ebasa,' .l.os límites

más avanzados de las fuer~zas en contacto.

Los Jefes de los GT,5. me darán cuenta al alcanzar las sucesivas

líneas de coordinación.

El jalonamiento de i~inerarios y I~cgulaclón de la circulación para

ocupación de las POSP,s. estará a cargo dc las U,s. en contacto.

Se adoptal-án todas las medidas vigentes para mantcner c.l. secrcto de

la operación.

- Fuegos

A/D. - El GT "ALCAZAH" tendrá primera prioridad en el A/D.

Preparación.- Los fuegos de preparación tendrán una duración de 30

minutos, interviniendo en ellos los fll',s. de los GT,s. atacantes.

Enlace.- Un DEN por cada GT del Escalón de Ataquc.

Un [)AV por cada S/GT del Primer Escalón.

- Enlace:

Jll PCAV de la Brigada progrcsará con el Escalón de Reserva según el

eje definido por la IlANBLA DE LAS CABRAS.

Las U,s. emprenderán la acción con sus dotaciones al completo.

Alcanzada L-G, las reposiciones sobr'c la CASA DE LA IlMIBLA DE LAS

CABHAS.



Itinerario para abastecimientos y evacuaciones: RAHBLA DE LAS CABRAS.

El hora,·10 para abastecimientos antes del ataque para el. GT "ALCAZAR",

entl-e las 220800 y las 221100HAH86.

- li"inalizada la reunión el JGT "ALCAZAR" con los componentes de su PUlfl

qL1C asis tieron a. La mismil, se t l~asJ.adaron a su pe ell Ia zona de viv ac.

4 . - ACTIVIDADES DESARROLLADAS POH LOS ALUMNOS MANDOS DE UNIDAD

4.1.- En la Academia.

- Con anterioridad al traslado de la Academia al Campo de Tiro y flaniobras

de CHINCHILLA, se "cal iza.-on 'Ias siguientes actividades:

lº) O'-ganización del GT "ALCAZAR".

2 Q ) Ins t¡-ucción de Unidades y Prác ticas de PUIH bajo 1a supervisión y

di"ccción de 'los P.-ofesores de CAC,s., CA,s. de la EEH, CA,s. de la

EBS y de la Unidad de Expe"iencias, durante una semana.

3Q ) Entrega de la 00 del GT "ALCAZAR" en los té.-minos expuestos en el

apartado 3, a los componentes de la PLMM, mandos de los S/GT,s., y

Cía,s. de APOYO y SEHVIClOS.

4 Q ) Estudio del tema en gabinete y confección de los tr-abajos referentes

al GT"ALCAZAR" que se adjuntarán en el próximo número del flemorial y

que son:

00 para el ataque.

Plan de fuego par-a el a taque.

Plan de Obs er vación.

Plan de Apoyo Logístico.

Extracto de la lBT.

00 para la defensiva.

00 para la acción de retardo.

4.2.- En el Campo de Tiro y Maniobras de CHINCHILLA.

El día anterior a la ejecución del Tema por la mañana se realizaron los

reconocimientos del terreno como sigue:

A). - Se organizaron los siguientes grupos:

JGT y núcleo OPEHAClONES/lNfORMAClON.

Núcleo LOGISTICO.

Jefes de S/GT,s. y Handos de Sección.

Acompañaban a cada Grupo un Profesor, quien además de observar,
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preguntaba a los Alumnos la justificación de las decisiones que

adoptaban.

B).- En la ejecución de los Reconocimientos, no se permitió rebasar la

línea definida por:

LOS GARIJOS (X.J 17 - 21) - CERRO EL HUEVO

VENTOSA (XJ 17 - 19) - CERRO ALCABOZO (XJ 17 -

( XJ

18) .

17 - 20) - CRRHO

organizó el GT y una vez

donde cada Unidad estableció

- Por la tarde se ejecutaron las actividades que se llevan a cabo en una ZHN

con anterioridad al a taque (Municionamiento, Mantenimiento, Suministro,

etc. ), en la zona de CASA DE LA RAMBLA DE LAS CABRAS. Aunque la zona

elegida no responde a la situación planteada en el Tema, razones de

limitación en la utilización de terrenos no incluidos en el Campo de

Maniobras, justifican la decisión.

Efectuadas las operaciones logísticas, se

anochecido se procedió a ocupar las POSP, s.·

su Vivac.

El día 23 ABR 86 se ejecutó el Tema de acuerdo con el Calendario Táctico

que se adjunta.

OPEHACION IOCASTILLFJOS"

Documento nº3

En este documento se va a desarrollar el punto 3 del apartado 4.1. del docu

mento nº 2, mediante la exposición brcve y sucinta del estudio que del Tema se

hizo en el Gabinete de Táctica. Este estudio fue dirigido por los P"ofesores, ya

que el nivel de enseñanza, en cuando a tá.ctica se refier'c, marcado por la DIEN es

el S/GT o Cía, de suertc que el CAC al finalizar el período de formación csté en

condiciones de mandar un S/GT.

ESTUDIO DEL TEMA

1.- DISTRIBUCION DEL TIEMPO

A las 212000~IAR86 finaliza la reunión en el CG de la Brigada y a las 212030

el .JGT se encuentra rcunido con su PLMM en el P.C. del GT, teniendo en

cuenta que a las 222100 MAR86 tiene que iniciar el movimi.ento para trasla

darse a las POSICIONES DE PARTIDA, dispone de 24 horas para DAR SU DECISION
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y para que los Handos Subordinados puedan dar las suyas respectivas, en este

período de tiempo se han de desarrollar las siguientes ac tividades:

a) DAR UNA ORDEN PREPAHATORIA.

b) ESTUDIO DEL T~lA.

c) RECONOCHIIENTOS DEL TERRENO.

d) DAH UNA UECISION.

e) RECONOCIHIENTOS DEL TEHRENO POR HANDOS SUBORDINADOS.

f) DAH LA OO.

Teniendo en cuenta los tiempos empleados en desplazamientos VIVAC - ZONA DE

CONTACTO, evaluado en 1 hora, y que la DISTIUBUCION GENERAL DEL TI~IPO es

como norma de 1/3 para el Hando y PLHH del GT y 2/3 para los Handos

Subordinados, el JGT elabora el siguiente calendario:

. 20~IAR86

.. 2030 a 2130. - Expone a sus Handos Subordinados la ~Iisión del GT y las

notas que ha tomado en el CG.

- Da una Orden Preparatoria .

.. 2200 a ... - Estudio del Tema con su PUl!'1 y miembros de la PUl que

considere necesarios .

. 2HIAH86

.. 0600 a 0700.- Traslado a la Zona de Contacto para Heconocimientos del

Terreno:

- JGT, PL~lH .Y elementos de PLH que consider'e necesar'ios

(TI~an srn-i sienes, Observación, Fuegos J Apoyo Logísti co,

Reconocimicn to, ..... )

En el traslado estudian itinerario para. ocupar PE,s.

0700 a 0900.- Heconocimientos del Ter'l'eno.

0900 a 1000.- Hegr'eso a VIVAC.

1015 a 1100.- HCllllión en PC del GT, expone a los ~landos Subordinados su

DECl SION .

.. 11 15 a 1215.- Traslado de los ~landos Subordinados a Zona de Contacto para

Heconoc.imicntos del Terreno.

1730 a 1830.- Hegreso de ~Iandos Subordinados a VIVAC.

1845 a 1900.- Reunión en PC. del GT.

2000 - Difus ión de la OO.

2000 a 2030.- Organización del GT para el traslado a la ZA.

2100 - ~larcha de aproximación del GT para ocupar las POS!', s.
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2.- ESTUDIO DEL TEMA

2.1.• - MISION

2.1.1.- ¿QUE TENGO QUE HACEIl?

Un ataque a través de fuerzas propias, encuadrado por un GT de la Bri

propia al NOIlTE y una Bri al SUIl.

- Conquistar y ocupar la POSF de CEIlIlO DE LOS CATILLEJOS.

2 . 1 .2. - ¿ PAIlA QUE LO TENGO QUE HACEll?

- I?a ra alcanzar la línea:

L-G) - CEHHO DE LAS PALmlAS (X.! 25-21) - Cota 915 (XJ 25-18).

- Para apoyar la iniciación de la Explotación Táctica.

2.1.3.- "DONDE LO TENGO QUE HACEll?

- En una ZA de 4 km. de frente por 9 km. de profundidad, de la que los 5

km. últimos corresponden a la ZH de la POS enemiga.

2.1.4.- ¿CUANDO LO TENGO QUE HACEH?

El día 23flAIl86 entre las 0600 y las 1400 horas.

2.1. 5.- ¿COfIO LO TENGO QUlc HACER?

- Encuadrado y en acción simultánea con el GT "SIHANCAS" y la IlHUIT IlI/3.

2.1.6.- APOYOS Y FACTOlllCS LIHITATIVOS.

2.1.6.1.- Apoyos.

- A recibir':

De fuego.-

.. Artillería. - A/D en P"imera Pl'ioridad .

. En la Ocupación de POSP, s .

.. Por las Unidades en contacto.

En Infor'mación.

- A prestar:

A las U, s. encargadas de la Explotaci 61'1 Tác tica por: Fuego,

Transmisiones, Información, Haniobr'Cl, ctc.

2.1.6.2.- Limitaciones

- En espacio.-

o Zona de Acción, Línea de Par'tida, POSP,s.

- En tiempo .

. Ritmo deseable, iniciación de la acción.
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En ejecución.

Acción simultánea con U,s. vecinas.

Enlaces tác ticos a establecer".

<.1.7.- ACCIONES PARCIALES QUE ENTRAÑA EL CUHPLIHIENTO DE LA HISION

Una APROXIHACION de noche desde el VIVAC a las POSP, s. de unos 40 kms.

Healizar un DESPLIEGUE de noche. (Ocupación de unas PE, s. )

Ejecutar una PHOGHESION hasta ocupar las BP,s.

Intervenir en la PREPAHACION POH EL FUEGO (HP, s. )

ATAQUE a las POS,s. enemigas.

CONQUISTA y OCUPACION de las POSI' "CASTILLEJOS".

DESPLIEGUE DEFENSIVO elÍ la línea: GERRO DE LAS PALOMAS - Cota 915.

APOYO a la iniciación de l.a Explotación Táctica.

2.1.8.- CONCLUSIONES

2.1.8.1.- Marcha de Aproximación

Determinar el itlnerar'io en ]o~ Heconocimientos del Terreno.

Adoptar un dispositivo de marcha que lleve el germen del futuro

despliegue.

Empleo de ATR,s. como medios de enlace.

2.1.8.2.- Ocupación de las POSICIONES DE PARTIDA

Localización de las POSP ,s en los Reconocimientos del Terreno.

Establecer contac tos con las U, s. ~n contacto para determinar y

coordinar los apoyos de éstas en la ocupación de aquéllas.

2.1.8.3.- Progresión y ataque

Adoptar un despliegue en dos Escalones con dos S/GT,s. en cada escalón

Progresar y atacar simultáneamente en dos direcciones definidas por:

A).- CERRO DEL JUDIO (XJ 15-20) - CERRO EL HUEVO (XJ 17-20) - CHOZA DE

LAS LATAS (XJ 18-20) - CERRO DE LAS BUITHERAS (XJ 20-20) - r.ERHO

DEL HORNO (XJ 20-21) - CEHRO DE LAS PALOHAS (XJ 25-21).

IJ).- CEHHO DE LOS FHAILES (XJ 15-19) - CERRO VENTOSA (XJ 17-19) - LAS

PARIDERAS (XJ 18-19) - CERRO GORDO (XJ 19-19) - CERROS DE LAS

GATERAS (XJ 20-20) - CERRO DE LOS CASTILLEJOS (XJ 23-20) - LOS

PUENTES (XJ 24-19).
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Dividir la progresión hasta la LP en dos saltos.

Alcanzada la línea CEIlRO DEL HOIlNO - CEIlIlOS DE LAS GATEIlAS, imprimir

rápidos a la acción (Efectuar tul Paso de Escalón) para atacar .Las POSF

"CEllHO DE LOS CASTILLEJOS"

2.1.8.4.- Apoyo a la iniciación de .la Explotación Táctica

Coordinar con el JGT "ZAIlAGOZA" el Paso de Escalón en .la línea CEIlIlO

DE LAS PALOMAS - Cota 915.

Organizar dos POS de S/GT en dicha línea cn las zonas de CEIlIlO DE LAS

PALOMAS Y Cota 905 - Cota 915.

Apoyo al Paso de Escalón en fuego, transmisiones, etc.

Las Conclusiones que se han expuesto en el apartado 2.1.8. son las

consecuencias del estudio MISION - TEIlIlENO - PLANO, que se realiza sobre

el Mapa. De estas conclusiones que constituyen una DECISION PIlEVIA, se

deducen las instrucciones que sirven de base para ORIENTAIl LOS

RECONOCIMIENTOS DEL TEIlRENO.

2.2.- T~O

2.2.1.- COMPM~TIMENTACION, OIlOGRAFIA y VIALIDAD

- La Compartimentación general es transversal, claramente definida hasta

la divisoria:

D-2).- CERRO DE LAS PILAS (XJ 16-21), CERRO EL HUEVO (XJ 17-20) - CEIlRO

VENTOSA (XJ 17-19).

A partir de D-2) y hasta la divisoria D-3) definida por:

D-3).- CEIlIlO CHOZA DE LAS LIEBRES (XJ 19-21) - CERRO GORDO (XJ 20-19) la

compartimentación es transversal en la mitad NORTE de la ZA

determinada por la divisoria definida por la línea de alturas de

CHOZA DE LAS LATAS (XJ 18-20) y, longitudinal determinada por las

divisorias:

d~1).- LAS PMUDEIlAS (XJ 18-19) - CEIlRO GOIlDO (XJ 20-19) - CEIlIlO

DE LAS GATERAS (XJ 20-20).

d-2).- CERRO ALCABOZO (XJ 17-18) - MOIlIlA DE LOS CONEJOS (XJ

18-18) - Cota 957 (XJ 19-17).

Rebasada D-3), las líneas de alturas:

L-l).- CERRO DE LAS PALOMAS (XJ 25-21) - CERRO DE LOS CASTILLEJOS (XJ

23-20) - LOMA DEL MEDIO (XJ 22-19).
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TINAJ UELA (XJ 23-18).

915 (XJ 25-18) junto la

L-2).- ~lORRA DE LOS CONEJOS (XJ 22-18) - LA TINAJUELA (XJ 23-18) - Cota

915 (XJ 25-18).

CERRO DE LOS CASTILLEJOS (XJ 23-20) - LA

CERRO DE LAS PALO~lAS (XJ 25-21) - Cota

L-3) .

L-4) .-

divisoria D-3) Y entre s:í. delimitan los si.guicntcs cOll1parti-

mentas:

Compar·timcnto OBLICUO según la dirección CA1'1INO DE POZO DE LA HIGUERA

delimi tado por D-3) Y L-l).

Compartimcnto LONGITUDINAL según la dirección CMlINO desde LOS PUENTES

(XJ 24-19) a CASAS DEL POZO DE LA HIGUERA (XJ 21-18), delimitado por

L-l) y L-2).

Compartimento TRANSVERSAL scgún la dirección CL a HOYA GONZALO,

delimitado por L-3) y L-4).

- Como "NUDOS OROGRAI'ICOS" importantes a nivel del GT son LAS GATEI~AS y

CElUIO DE LOS CASTILLliJOS, cl scgundo cs la POSI' impucsta por la Brigada

y c] primero cs un OBJETIVO TACTICO INTERMEDIO quc posibilita la

conquista del OBJ impuesto por la Brigada.

- La VIALIDAD de la ZA está dcfinida:

Longitudinalmcnte por:

CAMINO DE CASA DE LA VENTOSA (XJ 14-21) - LOS G~IJOS (XJ 17-21)

Cº DEL VALLEJO DE LA PERDIZ

Cº DE LA RAMBLA DE LAS CABRAS

Cº DE CASAS DEL POZO DE LA HIGUERA a LOS PUENTES

Transversalmcn tc por:

Cº DEL VALLEJO DE LOS LOBOS

Cº DEL VALLEJO DEL .lUDIO

Cº DEL VALLEJO DE LA GALERA

Cº DEL VALLEJO DE LOS G~IJOS

Cº DEL VALLEJO HERMOSO

Cº DE CERRO DE LAS GOLONDRINAS (XJ 20-22) a CASA DEL POZO DE

LA HIGUERA.

Cº DE POZO DE LA HIGUERA

CL a HOYA GONZALO
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2.2.2.- CONCLUSIONES

2.2.2.1.- Posiciones de Partida (pOSp,s.)

Como zona para si tuar las POSP, s., la localizada al OESTE de la di viso

ria definida por CERRO DEL .1 UDIO (XJ 15-20) - CEHRO DE LOS FRAILES (X.J

15-19) reune buenas condiciones, pues está oculta a la OI3SERVACION

TERRESTRE y dista, 4 km del BAZR y lO a 11 de los posibles asentamientos

de la artillería enemiga.

2.2.2.2.- Direcciones de avance

- Hasta Lp definida por CHOZA DE LAS LATAS - LAS PARIDERAS

Primer Escalón

.. Dos Ejes de Progresi6n

E-l). - CERRO DEL .lUDIO - CERHO EL HUEVO - CHOZA DE LAS LATAS

E-2).- CERHO DE LOS FRAILES - CERRO VENTOSA - LAS PARIDERAS

Segundo Esca16n

.. Dos Ejes de Progresi6n

E-3).- CASA DE LA VENTOSA - LOS GAHIJOS - CElUlO EL GAI3INETE

E-4).- CEHRO DE LOS CONE.JOS - LO~IAS DE AL.lI13E

- Desde Lp hasta D-3)

PI~iJllcr Escalón

.. Dos DATC,s .

. .. A). - CHOZA DE LAS LATAS - CEHRO DE LAS BUITRERAS - CERRO DEL

HOHNO

... B).- LAS pAHIIlERAS - CEHHO GORIlO - CERIlOS DE LAS GATEIlAS

- A partir de D-3)

Dos EJES.-

E-5).- CEIUlO DE LA PAIlRA (X.J 20-21) - Cota 842 (XJ 22-21)

E-6) .- Cota 897 (X.J 19-18) - CORIlAL DEL COLNENAH (XJ 21-19) 

LONA DEL flElJIO (XJ 22-19)

Una DATC

.. C). - LOflA DEL flEDIO - CERRO DE LOS CASTILLEJOS

2.2.2.3.- Líneas de Coordinaci6n LC,s.

LC-l.- CEHHO DEL .lUDIO - CEIUlO DE LOS FRAILES

LC-2.- CERnO EL HUEVO - CERRO VF~TOSA - CERRO ALCABOZO
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2.2.2.4.- Líneas de Objetivos

LG-l.- CERRO DEL HORNO - CERnO DE LAS GATERAS

LG-2. - CEnnO DE LAS PALOHAS - Co ta 915

2.2.2.5.- Línea de Partida (LP)

LP.- CHOZA DE LAS LATAS - LAS PARIDERAS

2.2.2.6.- Bases de Partida (BP)

BP-l).- EL HAJAn DEL COPO

BP-2).- LAS PARIDERAS

2.2.2.7.- Objetivos

0-1) . - CERnO DE LAS IJUJTHERAS

0-2) . - CEnRO DEL HORNO

0-3).- CERRO GOnDO

0-4).- CERROS DE LAS GATERAS

0-5). - CElUlO DE LOS CASTILLEJOS

2.2.2.8.-posiciones defcnsivas en LG-2

POS-1.- CERRO DE LAS PALOHAS

POS-2.- Cota 915

2.2.2.9.- Direcci6n del Esfuerzo Principal.

- E-2) - DATC B-E-6) - DATC C

2.2.2.10.- Apoyo Logístico

- Según el itinerario:

1. - nAHBLA DE LAS CABRAS - CQ DE CASAS DEL POZO DE LA HIGUERA a

LOS PUENTES

2.2.2.11.- Puestos de Hando (PC,s.)

- PC PRAL

Inicial. - En CEHHO DE LOS ¡'HAlLES

Durante el ataque:

En la progresi6n.- Según el Eje E-2)

Alcanzada LG-l.- CEnROS DE LAS GATEnAS

Alcanzadas LG-2.- CEnnO DE LOS CASTILLEJOS
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- PCR

Inicial.- En LOS ALTOS DE LA CANADA

Alcanzada LG-l.- En LAS PARIDERAS

Alcanzada LG-2. - En CASAS DEL POZO !lE LA HIGUERA

2.2.2.12.- Observación

- Según Plan de Observación

2.2.2.13.- Fuegos

- Asentamiento para MP,s.

Inicial.- En CAÑADA DE LA VENTOSA (XJ 15-19)

Pr-eparación y apoyo al ataque a LG-l.- VALLEJO DE LA CALERA (XJ

17-19)

Apoyo al ataque a POSF.- CQ VALLEJO DE LA PERDIZ (XJ 19-20)

Defensa de LG-2.- LOMA DEL MEDIO

2.3. - LINEAS DE ACCION

- Después del estudio de MISION y TERRENO, ya estamos en condiciones de

definir las LA,s. por lo que respecta al caso que nos ocupa la LA que

puede responder al cumplimiento de la misión es la siguiente:

- Pr'ogresión simultánea según los EJES:

E-l). - CERRO DEL JUDIO - CERRO EL HUEVO - CHOZA !lE LAS LATAS

E-2).- CERRO nE LOS FRAILES - CERRO VENTOSA - LAS PARIDERAS

- Alcanzar sucesivamente:

LC-l.- CERRO DEL JUDIO - CERRO DE LOS FRAILES

LC-2.- CERRO EL HUEVO - CERRO VENTOSA

- Atacar mediante dos acciones simultáneas según las direcciones:

A).- CHOZA DE LAS LATAS - CERRO DE LAS BRUITRERAS - CERRO DEL HORNO.

B).- LAS PARIDERAS - CERRO GORDO - CERROS DE LAS GATERAS

- Alcanzar LG-l

Imprimir rapidez al avance según los ejes:

E-5.- CERRO DE LA 'PARDA - Cota 842

E-6.- Cota 897 - CORRAL DE COLMENAR - LOMA DEL MEDIO

- Atacar POSF LOS CASTILLEJOS mediante dos acciones simultáneas:

Una fijante por el fuego desde Cota 842

Otra penetrante según la dirección:

C).- LOMA DEL MEDIO - CERRO DE LOS CASTILLEJOS
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- Alcanzar LG-2

Ocupal~ y organizar las 1"'0S,s.

POS - 1. - CERRO DE LAS PALaflAS

POS - 2. - Cota 915

- Apoyar la. inicIación de la Explot~lción Tác tica.

2.4.- ENEMIGO

2.4.1.- ¿QUE ES?

Por la información facili tada por el G-2 de la Brigada sabernos que han

sido localizadas 6 obras de Sección en nuest ra ZA, de las que 5 se

apoyan en la divisoria D-3)

- Las obras localizadas en CERRO CHOZA DE LAS LIEBRES Y CERHO DE LAS

BUITRERAS por el frente que ocupan y la separación existente entre las

mismas, pertenecen a una POS de S/GT, cuya tercera Sección podemos

situarla en la zona de la Cota 936 (XJ 20-20) Con misiones de dar pro

fundidad, cerrar el intervalo entre las otras dos Secciones y evitar c.l

envolvüniento por el COLLADO DE LAS BUITRERAS.

- La obra localizada en CERRO GORDO pertenece a un SIGT con las misiones

de defender el punto fuerte de CERRO GORDO Y de cerrar, en unión del

SIGT (Obra 949) la penetración definida por la HMlBLA DE LAS CABRAS. Las

obras de Sc. del SIGT de CERRO GORDO podernos evaluarlas, por terreno, en

dos, una que englobc las alturas Cota 949 y VCE GATERAS y, otra en la

Cota 926 (XJ 19-19).

- Aunque no han sido localizadas, podemo s suponer que en las alturas de

CEHRO ImL HORNO y CERRO DE LAS GATERAS haya POSEV,s. para ser activadas

cuando avancemos una vez roto el BAZH, por las U,s que gual"neCen la

lín ca EL HAJ AH DEL COPO - LA PARIDERA.

- En cuanto a la obra de SC de CERRO DE LOS CASTILLEJOS pertenece a la POS

de SIGT con misión de mantener la POSF de LOS CASTILLEJOS. Las otras dos

obras de Sc., por terreno, podernos situarlas en las Cotas 891 (XJ 23-20)

Y 931 (XJ 23-19).

2.4.2.- ¿QUE HACE?

- Organizando las POS,s.

2.4.3.- ¿QUE PUEDE HACER?

- Defender las POS que ocupa manteniendo fundamentalmente las POS de LOS

CASTILLEJOS
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- Heaccionar ofensivamen te según las direcciones

R-1).

R-2). -

CAflINO DE POZO DE LA HIGUERA

- Simultanear las reacciones R-1) Y 11-2)

2.5.- MEDIOS

Healizados los inventarios cuantitativo .Y cua.l.itatlvo de Jos medios, así

como el estudio de las pos:i bili.dades de éstos en el espacio de la manio

bra, se efectua la adaptación de los medios a la L.A. expuesta en el apar

tado 2.3. como sigue:

Primer Escalón. - De NORTE a SUR:

S/GTHT "LOBO - 1".- lo Cía HT

S/GTHT "LOBO - 2".- 20 Cía HT

Segundo Escalón.- De NORTE a SUR:

.. S/GTAC "LOnO - 3".- Cía CCH (-)

Sc HZ I

.. S/GTHZ "L080 - 4". - Cía Hz (-)

Sc CCH I

Apoyo de fuegos

Sc HP, s.

GACA Ob, s. 105/23 I/n

3.- ORDEN DE OPERACIONES DEL GT "ALCAZAR"

- Finalizado el estudio en Gabinete del Tema. Táctico que nos ocupa, se redactó

la 00 que se adjunta.

- Ya en la ZA, se realizarán los Heconocimientos del terreno ta] y COIIIO se

exponen en el Apartado 4.2. del documento nº 2.

4.- JUSTIFICACION DE LA DECISION

4.1.- Despliegue

- Para la acción de ataque y ruptura del 8AZR se constituye el Primer Esca

lón para dos S/GTH,s. puros, ya que el terreno no permite el empIeo de

medios cadenas por los Ejes y DATC,s. para estos S/GT,s.

- Los Ejes marcados para los S/GT,s. del SeglUldo Escalón obedecen a las

siguientes necesidades:
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S/GTAC.-

Apoyo al avance del Primer Escalón, la compartimentación transversal

facilita los tiros de flanco.

Pro teger y cubrir al GT de las posibles acciones de U, s. AC, s. y

HZ,s. sobre el flanco NanTE

Ejecutar el Paso de Escalón según direcciones convergentes sobre la

POSF "CASTILLEJOS"

S/GTHZ.-

Se orienta la progresión para anular o neutralizar la organización

localizada en la Cota 949 (XJ 19-18) y apoyar el ataque a las organi

zaciones de CEnnO GOnDO

Ejecutar el Paso dc Escalón según direcciones convergentes sobre la

POSF "CASTILLEJOS"

Para la progresión se marcan como Le, s. los "horiz,on te s sucesivos de

observación ll
•

- La DCC centraliza y se orienta hacia· el flanco NanTE por dos razones:

La zona es apta para. el empleo dc medios AC, s.

Una de las hipótesis de actuación del enemigo es que reaccione ofensiva

mente de NanTE a sun según el CAHINO DE POZO DE LA HIGUEnA

- La Sc nECO orienta su acción al NanTE del despliegue para:

Efectuar los enlaccs tácticos

Atcnder a la seguridad

4.2.- Ejecución del ataque

4.2.1.- A las POS de Primer Orden

- Ataque a las POS de Primer Orden

La configuración del terreno entre la LP y el BAZn, no posibilita por

sí sola la simultaneidad en el avance de los S/GT,s. "LOBO -1" Y "LOBO

_2 11
, esta circunstancia no permite dividir el esfuerzo de la defensa

y, si hace factible el apoyo mutuo entre las organizaciones defensivas

en emigas.

El examen de lo cxpuc sto aconseja al JGT plantear y ejecutar el ataque

como sigue:

"Atacar y romper el frente enemigo mediante dos acciones simultáneas":
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A).- Una FIJANTE sobre CERRO DE LAS BUITRERAS

B).- Otra PENETRANTE Y DE RUPTURA según la DATC B para alcanzar LC-1

Alcanzada LC-1, atacar en la DATC B

- Ataque a la POSF "CASTILLEJOS"

El ataque será ejecutado mediante dos acciones simultáneas:

Una FIJ ANTE por el s/cT "LOBO -3" desde la Co ta 842 (XJ 22-21)

Otra PENETRANTE por el s/cT "LOBO - 4" desde LOHA DEL HEDIO según

la DATC C

- Defensa en LC-2

La defensa en LC-2, una vez conquis tada la POSF "CASTILLEJOS" y hasta

que sean relevadas por U, s. idóneas para esta acción se hará como

sigue:

POS "CERRO DE LAS PALOHAS".- s/cT "LOBO - 3"

POS Cota 915.- s/cT "LOBO - 4"
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