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A NUESTROS LECfORES

En el presente número de "nuestro" Memorial podrá comprobar el lector, que todos los colaboradores son

miembros de esta Academia, las colaboraciones exteriores no terminan de llegar, mejor clicbo ha llegado sólo una,

que tendrá un lugar reservado en el próximo número, pues se recibió cuando el presente ya estaba imprimiéndose.

De manera reiterada hemos venido solicitando vuestra ayuda en este aspecto, y ahora más que nunca la necesita

mos, al haber aumentado de tres a cuatro los números a publicar al año.

Respecto a los Historiales de los Regimientos, ya han sido publicados los del "ESPAÑA" 18, "PRINCIPE" 3,

"CASTILLA" 16 Y"PAVIA" 19, mientras que en el próximo número verá la luz el de "SORlA" 9. Recordamos una

vez más, que el orden de publicación es el mismo que el de recepción de los Historiales en nuestra Redacción.

y por último una nueva petición: con motivo de los cambios de destino, nos encontramos con grandes proble

mas para poder remitiros los ejemplares, que en muchos casos nos son devueltos por vuestras anteriores Unidades;

de igual forma que al proceder al cobro de la cuota anual, las entidades bancarias nos comunican la no existencia de

fondos. Por todo ello os rogamos que nos remitáis el boleUn, que se incluye al respecto en cada número, con los

nuevos datos necesarios para que el Memorial siga llegando sin retraso a vuestras manos.

LA REDACCION.



Regimiento de Infanteria Motorizada
Pavia Núm. 19



RESUMEN HISTORIeO

Nace el Regimiento como consecuencia

del Real Decreto del 27 de Julio de 1877 por el

que se dispone una organización general de

Armas de Infantería, creándose por R.O.e. de

1 de Agosto del mismo año, con la fusión de los

Batallones Valencia 41 y Figueras 61, con la

denominación de Regimiento de Infantería Pa

vía 50, de guarnici6n en Sevilla; dándosele este

nombre en recuerdo de la célebre Batalla de

Pavía, ganada a los franceses el 24 de Febrero

de 1525.

En este mismo año fue nombrado para el

mando del Regimiento por R.O. de 12 de Agos

to el Coronel D. Tomás Hurtado Breganciano,

laureado con la Cruz de Primera Clase por la

acción en la Batalla de Wad-Ras el 23 de Marzo

de 1860. Se hizo cargo del Regimiento elIde

Septiembre, en Sevilla, donde se encontraba de

guarnici6n.

En 1893 el Regimiento cambia su núme

ro por el 48 según el R.O. de 29 de Agosto. Si

túa su guarnición en Cádiz hasta 1919, año que

pasa a San Roque, y en esta última plaza per

manece en la actualidad.

En el año 1931 se fusiona con el de Ex

tremadura 15, adoptando el nombre de Regi

miento de Infantería n,o 15.

En 1935 toma la denominación de Regi

miento de Infantería Pavía n.' 15, y en 1936

toma el n.o 7

ElIde Octubre de 1939, con motivo de

la nueva organización del Ejército el XlV Bata

llón de Pavía n.' 7, unido al 1 y III del Regi

miento de Oviedo n.' 8 y al 1 del Regimiento de

Castilla n.' 16, forman en San Roque el Regi-

miento de Infantería de Montaña n.' 47, perte

neciente a la 22 División de Montaña.

En el año 1940 pasa a ser Regimiento de

Infantería de Línea n.' 47.

En 1944 toma el nombre de Regimiento

de Infantería n.' 19, encuadrado en la 22 Divi

sión, con procedencia de Montaña n.o 47 y

recogiendo el historial de su denominación.

El1 de Marzo de 1959, este Regimiento

se denomina Agrupación de Infantería Pavía n.'

19 encuadrado en la 21 División y de guarni-,
ción en San Roque (Cádiz).

En 1965 pasa a encuadrarse en la Briga

da de Infantería DOT. n.
En 1966 se convierte en Regimiento de

Infantería Motorizable Pavía n.' 19, en la misma

guarnición anterior, perteneciente a la BRIMT.

XXII.

En 1988 ycon la reorganización del Plan

META, adopta el nombre de Regimiento de

Infantería Motorizada Pavía n.' 19.

DENOMINACIONES DEL REGIMIENTO

DESDE SU CREACION

1877 Regimiento de Infantería Pavía n.' 50

1893 Regimiento de Infantería Pavía n.' 48

1931 Regimiento de Infantería n.' 15

1935 Regimiento de Infantería Pavía n.' 15

1936 Regimiento de Infantería Pavía n.' 7

t939 Regimiento de Infantería Montaña n.' 47

1940 Regimiento de Infantería de Línea n.' 47

1944 Regimiento de Infantería Pavía n.' 19

1959 Agrupación de Infantería Pavía n.' 19

1963 Regimiento de Infantería Pavía n.' 19

1966 Regimiento de Infantería Motorizable

Pavía n.' 19
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1988 Regimiento de Infantería Motorizada

Pavía n.' 19

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

El 23 de Marzo de 1860, por su acción en

la Batalla de Wad-Ras, fue laureado con la

Cruz de Primera Clase, el que desde 1877 hasta

1884 sería el primer Mando del Regimiento, el

Coronel D. Tomás Hurtado Breganciano..

Antes de formalizarse por la Real Orden

Circular de 1 de Agosto de 1877 la constitnción

de este Regimiento a base de dos de los Bata

llones de reserva que tenía entonces la Infante

ría, los que correspondieron al Pavía n.' 50 (el

Valencia 41 y el Figueras 61) tenían su propio

historial siendo mereccdores de que se les con

signen sus particulares éxitos. Ambos

intervinieron en la II Guerra Carlista (1874-76)

distinguiéndose el Batallón de Reserva Valen

cia 41 en las acciones de Lora y Domeño; pos

teriormente en las de MingIanilla se distingue el

Batallón en el sitio, asalto y toma de Cantavieja;

después de innumerables éxitos, obtiene otro

nuevo y defInitivo triunfo en las acciones de Vi

llatuerta y Fuente de San Juan (1876).

El Batallón de Reserva Figueras 61 ob

tiene señalados triunfos, incluso contra fuerzas

superiores en número, tales como las acciones

de Chelva (1874), Alcalá de la Vega, Camari

llas, Río Blanco, Camporredondo, Castillo del

Cachado, Más del Castellano, Camporrobles y

Seo de Urgel (1875) donde el Batallón se dis

tingue.

El Batallón de Reserva Valencia 41, en

Minglanilla, durante la II Guerra Carlista

(1874-76), estando al mando de la Guardia de

Prevención el Teniente D. Cayetano Castro

Pereira, batió las avanzadas carlistas logrando

éste salvar la caja de caudales e incorporándose

al Batallón.

Desde su fundación hasta el 2 de Agosto

de 1878, guarnece la plaza de Sevilla, siendo

trasladado a Cádiz donde permanece hasta el

día 26 de Diciembre de 1878 que pasa a Ceuta

para regresar de nuevo a Sevilla el 23 de Junio

de 1883, continuando de guarnición en la mis

ma hasta el día 10 de marzo de 1888 que vuelve

a Cádiz.

Durante este último período de guarni

ción en Sevilla, el 4 de Febrero de 1887, dos

Compañías del Regimiento acudieron a Río

Tinto para ayudar a soportar los sucesos ocurri

dos, permaneciendo en dicha plaza hasta el 15

de Marzo del mismo año.

El 25 de Septiembre de 1891 (estando de

guarnición en Cádiz) asistió el Regimiento, en

Huelva, a la fIesta del IV Centenario Colom

bino.

El2 de Noviembre de 1893, el Regimien

to salió de Alcazábar (Marrnecos) en protec

ción de nn convoy dispuesto para los fuertes de

Cabrerizas y Rostrogordo, donde, aun lamen

tando sensibles bajas, se distinguió por sn bra

vura y recibió la felicitación de su Jefe de Briga

da D. Fernando Castillejo.

En 1893, desde el 29 de Octubre hasta el

3 de Enero de 1894, fuerzas del Regimiento in

tervinieron heroica y brillantemente en las ac

ciones de Rostrogordo y Cabrerizas en Melilla.

La orden para actnar había sido telegráftca del

Jefe de la 1.' División del 2.' Cuerpo del Ejér

cito. El Regimiento salió rumbo a Melilla a bor

do del "Baldomera Iglesias" y acampó en aque

lla cindad en el polígono Arrabal, conteniendo

la noche de su llegada los ataques de los moros,

que insistían por ser aquel sitio depósito de

armas. Fue felicitado el Regimiento por el Jefe

de la Brigada D. Fernando Castill·ejo.

Por R.O. de 28 de Marzo de 1894, el

Regimiento recibió el agradecimiento, en nom

bre de S.M. el Rey, por su valor, admiración y



disciplina demostrados por su personal en las

operaciones de campaña sostenidas en el cam

po exterior de Melilla el año anlerior.

Por R.O. de 18 de Octubre de 1895, es

tando el Regimiento de guarnición en Cádiz, se

dispone la formación de un Batallón expedicio

nario que embarca rumbo a la isla de Cuba en

el vapor "Buenos Aires" el 22 de Noviembre lle

gando al muelle de Noriega (Remedios) el 7 de

Diciembre del mismo año.

El Batallón toma parte en importantes

Hechos de Armas, siendo las principales accio

nes las de Mamey, Palo Prieto, Ingenio Sanata

ba, Lomas de Branquizal, Lomas de Nancitez

de la Cruz, Agua de Lemoya, etc. El día 30 de

Enero de 1899 embarca para España, llegando

a Cádiz el dia 16 de Febrero.

De guarnición en Cádiz, el día 18 de

agosto de 1908 ganó la Copa concedida a per

petuidad ea el certamen de Tiro donada por

S.A.R. la Infanta Isabel.

El 24 de Septiembre de 1910, parte del

Regimiento asistió, en San Fernando, a las Fies

tas Conmemorativas del Centenario de la Inde

pendencia.

El día 30 de Junio del mismo año, una

Compañía del Regimiento marchó a Jerez de la

Frontera para guardar el orden con motivo de

una huelga agrícola.

El dia 3 de octubre de 1921, un Batallón

formando una Unidad expedicionaria sale para

Melilla, integrado en el Ejército de Operacio

nes de Marruecos, participando en diversos

combates, protección de convoyes y otras accio

nes de guerra.

El Batallón regresó a la guarnición de su

Plana Mayor el 20 de Diciembre de 1929, que

dando en Melilla una Compañía del citado Ba

tallón.

El día 30 de octubre de 1921 se entrega

al Regimiento el nuevo Cuartel "Diego Salinas"

El día 19 de enero del citado año, recibe

la Bandera y archivos del Batallón de Cazado

res de Ciudad Rodrigo n.' 7.

El Capitán D. Francisco Rovira, al man

do de una Compañía de Ametralladoras, el4 de

marzo de 1924 en apoyo de la columna, al man

do del Coronel D. Félix Nera, consiguió romper

el cerco que a las posiciones del sector de

TIZZI ASSA había puesto el enemigo en la

Campaña de Marruecos.

A lo largo de la Campaña 1936-1939 fue

ron numerosos los Batallones que lucharon

perteneciendo al Regimiento de Infantería

Pavía. Aunque sean incompletos sus diarios de

oper~ciones, se tienen conocimientos bastante

exactos de los Batallones 2.°, 3.0
, 4.°,10.0

, 13.° Y

86.'. En total, 1.019 de sus componentes entre

Jefes, Oficiales, Suboficiales y personal de Tro

pa ofrendaron su vida y 3.686 regaron con su

sangre el suelo patrio.

El II Batallón actúa fundamentalmente

en los frentes de Extremadura (Campanario,

Cabeza del Buey) y Córdoba (Espiel, Bélmez)

donde sufre numerosas bajas pero produciendo

al enemigo un número sensiblemente mayor.

El III Batallón actúa principalmente en

las provincias de Toledo y Madrid, protagoni

zando acciones tales como las de Puente de

Arzobispo y Talavera de la Reina (Toledo),

Parla, Villafranca del Castillo, Pozuelo de Alar

c6n, Aravaca, Cuesta de las Perdices, Majada

honda, El Plantío, Tetuán de las Victorias, etc_

(Madrid).

El IV Batallón se organizó en 1926 por el

Cte. D. José Díaz Fernández en Algeciras don

de quedó prestando servicios de guarnición.

En los primeros días de 1937 fnrma par

te de la columna que al mando del Tenicnte

Coronel D. Manuel Coco Rodríguez toma los

pueblos de Estepona, San Pedro de Alcántara y

MarbeUa (Málaga).
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Posteriormente, sufre una serie ininte

rrumpida de vicisitudes, pudiéndose decir que

este Batallóo no tuvo prácticamente descanso

durante toda la Campaña. Sus acciones van uni

das a nombres bien conocidos: Marbella (Mála

ga); Priego, Cabra, Peñarroya, Bélmez, Fuen

teovejuna, etc. (Córdoba); Azuaga, Castuera,

Zarza-Capilla, etc. (Badajoz); Alcalá la Real,

Puerta Segura (Jaéo); Loja, Atarre (Granada).

El X Batallón se crea en 1938 y el 12 de

Abril de este año es trasladado a Yuncos (To

ledo). Operó en las provincias de Toledo, Cá

ceres y Madrid.

El Xl Batallón se organiza el l." de Di

ciembre de 1937 ea la plaza de Tarifa. Después

de haber actuado en la provincia de Huelva,

opera alternativamente en Córdoba y en el

frente de Extremadura (Monterrubio, Cas

tuera, Cabeza del Buey, etc.).

El Xli Batallón se organiza en Granja de

Torrehermosa (Badajoz) el l." de Mayo de

1938. Sus acciones se centran inicialmenle en el

frente de extremadura (Mooterrubio, Benque

rencia, AImorchón, etc.) pasando posterior

mente a Córdoba y Granada.

El 25 de agosto de 1938, en el frente de

Extremadura, sector Zarza-Capilla, fue pro·

puesto el Alférez del XlII Batallón D. Rafael

Platero Beltrani para la Medalla Militar Indivi·

dual por su comportamiento herníco.

El LXXXVI se organiza el 1." de Agosto

de 1937 en la plaza de Tarifa (Cádiz) pasando

unas semanas después a Sevilla. El 29 de Oc

tubre se halla en Villafranca (Córdoba), donde

releva al 227 Batallón del mismo Regimiento de

las posiciones que guarnecían. Sus actuaciones

oscilan alternativamente entre Jaén y Córdoba.

El 27 de Noviembre de 1957 emprende

la marcha hasta la plaza de A1geciras el Bata

llón de Maniobras, embarcando el mismo día

en el transbordador "Virgeo de Africa" con di-

rección a Canarias, donde llegó el 29 y continuó

hasta el territorio de Sidi-Ifni, a cuya plaza llegó

el dia 30 para tomar parte en las operaciones de

guerra contra las bandas marroquíes que ataca

ron el referido territorio.

En dichas operaciones murió el Teniente

de Complemento D. Santiago Cristos Astray y

fueron heridos un Cabo y 10 Soldados.

Con fecha de Junio de 1958 embarcó en

Sidi-Ifni el Batallón de Maniobras para incor

porarse a su P.M. llegando el 30 del mismo mes.

JEFES DEL REGIMIENTO DESDE SU

CREACION

1877 D. Tomás Hurtado Breganciano

1884 D. Joaquín de la Escosura y Salvador

1891 D. Julio Domingo Bazán

1893 D. Ignacio Estruch Llaseras

1896 D. Manuel Serrano Izquierdo

1897 D. José Jaquetot García

1901 D. Ramón Pérez Ballesteros

1906 D. Luis Aranda Miura

1906 D. Alberto Antón Vivas

1909 D. Patncio Gilart Malancaegún

1911 D. Pedro Lozano González

1916 D. José Gómez del Rosal

1917 D. José Sanjurjo Sacanell

1918 D. Juan Moscoso Moscoso

1921 D. Raimundo Hita González

1923 D. Carlos de Benito Rivera

1925 D. Joaquín Tourné Siloniz

1929 D. Enrique Avilés Melgar

1932 D. Luis Martín-Pinillos Blanco de Busta-

mante

1936 D. Eleuterio Peña Rodríguez

1939 D. Joaquín Gual ViIlalonga

1943 D. Emilio Juste Iraola

1946 D. Manuel Quevedo Flores

1947 D. Leopoldo Aparicio Miranda (en co

misión)



1948 D. Manuel Quevedo Flores

1951 D. Mariano Requena Cordón

1953 D. José Nogueira Camacho

1955 D. José Ruiz Sánchez

1959 D. Félix García Serena

1960 D. Julio Coloma Gallego

1961 D. Adolfo García Calvo

1961 D. Gerardo España Gutiérrez

1965 D. Bias Orzáez Román

1969 D. Luis Medrana Cervelló

1972 D. Manuel Rahanera Ortiz de Zúñiga

1973 D. Mariano Amoribieta Martí

1978 D. Angel Guerras Gallego

1981 D. Fernando Abeti Cornago

1984 D. Pedro García Zaragoza

1986 D. Juan Manuel García de Carellán y

Vázquez

1988 D. Angel Santamaría Castillero

ESCUDO DE ARMAS

En campo de gules, cruz de plata. Al

timbre, corona. El todo sobre águila esployada

de sable, con picos y garras de gules. Al pie dcl

escudo cinta de plata, con inscripción en sable:

Pavía 1525.

El águila bicéfala representa el csplen

dar y pujanza del imperio de España cn tiem

pos del Emperador Carlos I.

La cruz de Sabaya en conmemoración a

las Campañas de España en Italia.

La leyenda fija la fecha memorable de la

batalla ganada a los franceses el 24 de Febrero

del citado año.

BANDERA

La Bandera de distinción fue catalogada

en el Museo del Ejército con el n.' 21.765. "De

seda roja y gualda, con el escudo de España en

el centro sobre la Cruz de San Andrés, rodeado

con la siguiente inscripción: Regimiento de in

fantería Pavía n.' 18. El escudo se encuentra

circundado por una corona de laurel".

El 19 de enero de 1921 recibe la Bandera

del Batallón Cazadores C. Rodrigo n.' 7.

Esta Bandera fue sustituída por otra en

tregada el día 16 de junio de 1968 en la plaza de

San Roque por la Corporación Municipal de

esta "Ciudad de Gibraltar" al conmemorarse los

25 años de Paz interpretando el sentir de toda

la población. La misma adoptó el acuerdo de

rendir homenaje al "Glorioso Ejército de la Pa

tria", simbolizándolo con la entrega de una Ban

dera Nacional al Regimiento de 1nfantería

PAVIA.

5



Dicho acto se vió realzado con la

presencia del Excmo. Sr. Ministro del Ej~rcito

D. Camilo Men~ndez Tolosa. Actuó de

madrina de la ceremonia haciendo una ofrenda

en nombre de la ciudad, la Excma. Sra. D.'

Josefina Rubio de Hidalgo y ostentaba el

mando del Regimiento elOmo. Sr. Coronel D.

Bias Orzáez Román.

El 18 de Mano de 1983 hubo una nueva

eotrega de Bandera al Regimiento por el

Excmo. Ayuntamiento de San Roque. Se efec

tuÓ dicha entrega por acuerdo tomado en se

siÓn celebrada por el Pleno Municipal el día 14

de Junio de 1982. Este acto pone de manifiesto

nuevamente que desde el mismo instante de

contar con la guarnición, Pueblo y Ej~rcito han

convivido y colaborado estrechamente en

perfecta identidad.

En la orden del Regimiento del día 17 de

mano de 1983 se lee:

"Art. 1. Mañana día 18 se celebrará el

Acto Solemne de Beodición y entrega de Ban

dera que ofrece a este Regimiento el Ilustre

Ayuntamiento de la ciudad de San Roque, ac

tuando como madrina de dicha Ceremonia la

Ilma. Sra. D.' Francisca Pérez Monroy.

Este Acto será presidido por el Excmo.

Sr. Capitán General de la RegiÓn Militar,

acompañado de las prineipales Autoridades

Militares y Civiles de la 2.' Regióo Militar y

Provincial1
•

En esta feeha el Primer Jefe del Regi

miento era el Ilmo. Sr. Coronel D. Fernando

Abeti Cornago.

HIMNO DEL REGIMIENTO

6

Unamos nuestras voces en du1ce resonancia,

cantando de la Patria la augusta majestad,

cantemos a la madre gloriosa y dolorida

con himnos de esperanza, de amor y de lealtad.

Pavía, Pavía, Infantería

Pavía, Pavía, alerta está.

Juremos a España como hijos amantes

morir por su gloria, luchar por su bien.

La sangre que es suya, verter por su dicha

y dar por honrarla la vida y la fe.

Soldados invictos dejaron grabados

sus hechos heroicos cual noble lección;

sigamos sus huellas con vivo entusiasmo,

que es breve la vida y eterno el honor.

Ejemplo de grandeza nos da la Infantería,

la heroica, la sufrida, la noble, la simpar,

que en épocas de lucha y en épocas de calma

las glorias de su Patria las supo valorar.

Pavía, Pavía, Infantería

Pavía, Pavía, alerta está.

Juremos a España como hijos amaotes

morir por su gloria, luchar pos su bien.

La sangre que es suya, verter por su dicha

y dar por honrarla la vida y la fe.

Soldados invictos dejaron grabados

sus hechos heroicos cual noble lección;

sigamos sus huellas con vivo entusiasmo,

que es breve la vida y eterno el honor.



ORGANlZACION DEL REGIMIENTO

El Regimiento pertenece a la Brigada de

Infantería Motorizada xxn, dentro del marco

de la División de Infantería Motorizada "Guz

mán el Bueno n,' 2.

Se encuentra constituido por dos Bata

llones Motorizados.

El I Batallón "Cá<!iz" y la USAC "Diego

Salinas" guarnecen la plaza de San Roque y su

Acuartelamiento se denomina 'IDiego Salinas"

(1), En el mismo se ubica la Plana Mayor

Regimental.

En la plaza de La Línea de la Concep

ción, dentro del Acuartelamiento "General Ba-

lIesteros" (2), se ubican el n Batallón"A1ava" y

la USAC. "General Ballesteros",

(1) Lleva este nombre en recuerdo del Go

bernador de Gibraltar, que en 1704 y con una

reducida guarnición, resistió heroicamente el

asedio a que fue sometida "La Roca" por una

poderosa escuadra anglo-austriaca,

(2) Debe su nombre al General que al man

do de un ejército de guerrillas impidió en la

Guerra de la Independencia, con su continuo

hostigamiento, que el grueso del ejército fran

cés llegara al Campo de Gibraltar.

7



"

Acuartelamiento "Diego de Salinas"
(San Roque)

, . -

--:: -.

I I

Acuartelamiento "General Ballesteros"
(La Linea de la Concepción)

"", \:', I ':_.

, "
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Comedor de Tropa
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Dormitorio de Compañía
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INSTRUCClONES PARA LOS JEFES DE SECClON y
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Instrucción para

de Fusiles

los Jefes de Sección y Pelotón

en diferentes situaciones



FINALIDAD. RELACIONAR LAS SITUACIONES MÁs COMUNES

EN LAS QUE PUEDE ENCONTRARSE LA

SECCIÓN DE FUSILES Y REPASAR ALGUNAS

ACTIVIDADES DEL JEFE DE ESTA UNIDAD Y

JEFES DE PELOTÓN.



1.- PREPARACION PARA UNA MARCHA

MOTORIZADA.

.Jefe de la Se.

Recibir la orden preparatoria o de alerta del J. de la

Cfa., dar su orden preparatoria o de alerta a los Pn,s.

Revisar el estado de los vehfculos.

Revisar el armamento colectivo e individual y las

municiones.

Revistar las radios y demás medios de enlace.

Revistar la existencia de combustible lubricante y

subsistencias, especialmente agua si la estación es

calurosa.

Revistar el equipo del personal.

Revistar la carga en los vehículos para comprobar

que se realiza conforme a lo establecido.

Solicitar de la Cfa. las reparaciones necesarias en los

vehfculos.

Estudiar el itinerario y la zona del movimiento en los

mapas que disponga, junto a los J. de Pn.

Informar sobre la situación en general en lo que sea

de interés para la Sc.

Recibir la Orden de Marcha del J. de la Cfa.

Dar su orden de marcha.

Establecer las medidas para el enlace con la Sc.

precedente del dispositivo de marcha

Comprobar que la zona que se abandona queda en

perfecto estado de polida y no se ha olvidado

ningún equipo.

Informar al J. de la Cfa. de su disposición para

iniciar el movimiento.

A la orden del J. de la Cfa., iniciar el movimiento.

2.- EN LA MARCHA MOTORIZADA.

Marchar a la cabeza de la Sc.

Informar cuando se alcancen las lineas de

coordinación si asf figura en la Orden del J. de la

Cfa.

Jefe de Pa.

Reunir a sus hombres.

Revisar el vehfculo, armamento, material, equipo y

subsistencias.

- Ordenar repostar en caso necesario.

- Ordenar la carga de los vehfculos.

- Estudiar el itinerario de la zona del movimiento.

Informar al Conductor, incluyendo un gráfico si es

preciso para que quede perfectamente informado

de la ruta aseguir.

Recibir la orden de marcha.

Establecer las medidas para el enlace con el

vehfculo precedente.

Verificar la limpieza de la zona que se abandona.

Ordenar el embarque del personal.

Informar que se encuentra dispuesto para la

marcha.

Iniciar el movimiento a la orden.

- Mantener el enlace con el J. de Sc.
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Mantener la velocidad, y la distancia con la U.

precedente.

Comprobar con frecuencia que:

Se observan las medidas de seguridad.

Se transmiteu las señales entre vehículos.

Los J. de Pelotóu están alerta.

A los vehículos autorizados para rebasar a la co

lumna se les facilita el paso con las señales conve

nientes.

Se avisa a los vehículos para que se desvleu cuan

do uno de ellos se para por averla.

La Se. sigue la ruta prevista.

Al hacer aito, asegurarse que:

La carretera queda libre.

Los veWculos están correctamente situados en

orden a la seguridad y para la continuacióu del

movimiento (cubiertos y orieutados para salir).

Se hau establecido los puestos de observación

(PO,s). de escucha (PE,s) o centinelas para la

seguridad inmediata de la Sc.

Se efectúa el entretenimiento de los vehículos.

Se ha situado un gula para caso de incorpora

cióu de vehículos averiados.

Recibir las uovedades de los J. de Pn.

Dar parte al J. de la Cia.

Informar de la disposición de la Sc. para reanudar

el movimiento.

Si se distribuye la comida en los altos, verificar que

la reciben todos (centinelas, observadores, etc.).

Inspeccionar las operaciones de repostaje.

En las detenciones imprevistas, informarse de la

causa y adoptar las medidas a su alcance para reme

diarlo.

Mantener la radio conectada con el J. de la Cia.

Ante una alarma, adoptar las medidas de protección

previstas.

3.- EN UN ESTACIONAMIENTO

Enlazar coo el gula en el punto de dislocación y se

guirie a la zona del estacionamiento asignada a la Sc.

6

Mantener la velocidad y la distancia con el vehículo

precendente.

- Estar atento a las señales.

Facilitar el adelantamiento de vehlculos autoriza

dos para rebasar la columna.

Comprobar que el conductor hace las señales con

venientes en los cambios de dirección.

Aparcar fuera de la carretera siempre que se pue

da; a cubierto y orientado para reanudar el movi~

miento.

Establecer PO,s., PE,s o centinela si corresponde

al Po. este servicio.

Comprobar que el conductor efectúa el entreteni·

miento según lo ordenado.

- Dar novedades al J. de Sc.

Disponer al vehículo para proseguir el movimiento

en las mejores condiciones.

Verificar que todos los componentes reciben la

comida.

Verificar el repostaje y prohibir que se fume o sc

encienda fuego durante el mismo.

En las detenciones por causas imprevistas esperar

órdenes, informarse de la causa y poner remedio a

su alcance.

Mantener la radio conectada.

Adoptar las medidas de protección acordes con la

amenaza.

- Seguir al vehículo gula.



Abandonar rápidamente la carretera. Verificar que

siguen el resto de los vehículos.

Situar los vehículos en la zona de estacionamiento

convenientemente protegidos. Establecer la vigilan

cia adecuada.

Recibir parte de novedades.

Dar parte al J. de la Cía.

.. Personalmente.

.. Por la radio.

o. Por mensajero.

Verificar que:

Los movimientos de vehículos en la zona se reali

zan con precaución.

Los vehículos pueden salir sin dificultad de sus

establecimientos

Los vehículos están enmascarados adecuada-

mente.

Se ba adoptado las medidas de seguridad que la

orden y la situación requiera.

.. Pozos de tirador, campos de tiro.

.. PO,s. terrestre y aéreos.

.. Luces.

.. Control del tráfico.

.. Centinelas.

Se ba realizado o se realiza el entretenimiento.

Inspeccionar toda la zona.

Prever reacción para caso de ataque, ensayando si es

preciso.

Dar la orden pertinente para desplegar y ocupar

posiciones en caso de ataque

Informar al J. de la Cla. de su situación y plan para

caso de alarma.

Adoptar medidas para mejoramiento continuo de la

Zona en orden a la comodidad y seguridad.

Abandonar rápidamente la carretera siguiendo el

dispositivo de marcba.

Situar el vehículo donde determine el J. de Se.

Dar parte al J. de Se.

Del personal.

Del vehículo:
.. estado.

.. combustible.

No mover el vehículo sin orden expresa.

Elegir estacionamiento adecuado para salir rápi

damente; en zona de sombra o bajo cubierta o

convenientemente enmascarado.

Cumplimentar las medidas de seguridad que orde

ne el J. de Se.

Entretenimiento del veblculo por el conductor.

Indicar tareas a otros componentes para ayudas a

aquel y bajo su dirección.

Instruir a su personal sobre los lugares y acción a

desarrollar caso de ataque a la Se.

Conducir e impulsar a sus hombres hacia sus posi~

Clones.

- Inlormar al J. de Se. de su situación.

Cumplimentar las órdenes sobre mejoramiento de la

zona, ordenando trabajos y distribuyendo las tareas.
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4.- EN LA ZONA DE REUNION: PREPARACION PARA EL ATAQUE

Comprobar que la Sc. se encuentra dispuesta para el

ataque:

Municionada.

Equipada.

Reunirse con el J. de la Cla a su requerimiento.

Recibir la orden de alerta o preparatoria.

Reunir a los J. de Pn. y de Esc. de Lg,s. y alertarles

sobre la inminencia para la entrada en acción.

Recibir la orden del J. de la Cra.

Estudiar detalladamente la orden sobre plano o cro

quis, y si hay tiempo y la situación lo permite, reco

nocer la zona de acción. Sacar sus propias conclu

siones de la situación y formular el plan de ataque.

Dar su orden a los J. de Pn. y de Escuadras de Lg,s.

Informar al J. de la cra. cuando la Sc. esté prepa

rada.

5.- EN EL ATAQUE ORGANIZADO.

Adoptar el despliegue más adecuado.

Cruzar la LP a la hora prevista.

Conducir a su Sc. hacia las brechas abiertas para su

U.

Prever un plan para caso de que el paso por los obs

táculos se tengan que hacer por otros lugares.

Reorganizar a su U. tras el paso del obstáculo e

impulsar a sus Pn,s. en dirección al objetivo.

Seguir la DATC. corrgiendo desvíos del Pn. base.

Adoptar medidas de disciplina de fuego. Avanzar al

amparo de los fuegos de apoyo mientras se pueda.

Abrir brechas en obstáculos particulares del objeti

vo asignado, ;>rotegiendo a los encargados (Zapado

res o Infantes).

Impulsar a sus hombres especialmeote en el asalto.

Coosolidar el objetivo alcanzado reorganizar a su

U., trazar un plan de defensa en base a los hombres

y medios disponibles.
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- Mantener a sus hombres en disposición de combatir.

Acudir junto a su Jefe.

Informar a su personal si está autorizado. Inspeccio

nar su estado equipo y municiones.

Reunir a sus subordinados y da órdenes a sus J,s. de

Escuadra.

Informar cuando esté preparado el Pn.

- Conducir a su Pn. con rapidez y orden.

Acelerar el paso por las brechas. Abandonar cuanto

anles esta zona.

Mantener la dirección ordenada.

No hacer uso de sus armas basta que se ordene o sea

absolutamente imprescindible para el avance.

Abrir las brechas o apoyar su apertura. En caso de

que los fuegos hayan abierto pasos en alamhrada y

CMAS. aprovecharlos, informar al J. de Se.

Impulsar la lucha cuerpo a cuerpo si se llegara a

producir.

Instalar los fusileros que le queden y a la AML. en

posición.



Informar al J. de la CIa. y esperar órdenes.

Rechazar cualquier reacción del enemigo.

Mantener contaclo COD el enemigo lanzando una

patrulla, caso de estar ordenado por el J. de la CIa. o

mediante la ohservación.

6.- ATAQUE SOBRE LA MARCHA

Desplegar la Sc. pasando al orden de combate.

Localizar y valorar al enemigo. Responder al fuego.

Informar al J. de la CIa.

Si la misión obliga a atacar o se está autorizado:

Adoptar un plan de ataque sencillo sobre la base

de:

Una fracción ataca a ser posible de flanco.

Otra fija al enemigo y protege la acción de la pri·

mera.

Dar órdenes a los Lg,s. y armas agregadas.

Si es preciso el J. de Sc. marcha con la fracción

de ataque.

Mantener el enlace con los Pn,s. y el J. de la CIa.

Asaltar. destruir o hacer prisioneros.

Consolidar.

Reorganizarse, evacuar heridos, remitir prisioneros

a retaguardia y continuar el movimiento.

Dar parte al J. de la Cía.

Ante superioridad manifiesta del enemigo, mante

ner la posición inicial, cubrir e informar a la U.

superior.

Si el J. de la Cía. ataca con otras Sc:

Fijar al enemigo.

Apoyar la acción de otras Sc.

7.- EN DEFENSIVA

Informar al J. de la CIa. cuando sea requerido por

éste. Acompañarle en el reconocimiento de la Posi·

ción.

. Recibir la Orden de Defensa.

Reconocer personalmente la zona asignada a la Sc.

(con o sin los Jefes de Pn. y de Esc. de Lg,s.)

Informar al J. de Sc.

Rechazar violentamente las reacciones del enemigo.

Constituir en una patrulla de contacto si se le ordena

o vigilar la actividad del enemigo.

Adoptar el orden de combate.

Localizar, valorar el objetivo.

Informar al J. de Sc.

Si se ordena atacar:

Conducir al Pn. por la dirección más protegida.

Asaltar.

Si se ordena fijar o proteger:

Batir los orlgenes de fuego con precisión desde

posiciones lo más dominantes posibles.

Estar pendientes de otras acciones enemigas

que pongan en peligro a la fracción que ataca.

Mantener constante enlace con el J. de Sc. por si

éste ordena otra acción.

Consolidar

Reorganizarse y continuar el movimiento a la orden.

Dar parte al J. de la Sc.

Actuar según órdenes del J. de Sc.

Acompañar al J. de Sc. en el Reconocimiento de la

Posición si es requerido.
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Formular su plan de defensa.

Dar la orden asignando:

.. Misiones a los Pn,s; marcando las POPN,s. y

asentamientos a las AML,s. si lo estima conve

niente.

.. Misiones a las Esc. de Lg,s. marcando asenta

mientos (principal alternativo y secundarios).

.. Misiones a las armas agregadas, marcando

asentamientos (principal alternativo y secunda

rios).

Establecer medidas de protección y enmascara

miento de las posiciones y de las armas; ordenar

despeje de campos de tiro, establecer los PO,s.; ins

talar obstáculos, minas y preparar su plan de fue

gos.

Informar al J. de la Cía de su POSC. en detalle

mediante un croquis si es preciso en donde quede

reflejada la organización y su plan de fuegos.

Efectuar los reajustes necesarios al recibir el plan

de fuegos de la Cía.

Elegir su Pe. y PO. desde el que va a dirigir el

combate de su Sc.

Cumplimentar el plan de trabajos informando de su

desarrollo.

Mantener constante enlace con su Jefe y U,s. adya

centes.

Mejorar la posición continuamente.

8.- ACCION DE RETARDO

Recibir la orden.

Organizar y preparar la fracción de la Posición asig

nada a la Sc. para la defensa si tiene como misión

dar cobertura al repliegue de las otras Sc,s. de la

Cía.

Mantener la actividad normal.

Preparar y ejecutar los apoyos precisos según el

plan de fuegos de la Cía.

Mantener enlace constante con su Jefe.

Ejecutar su repliegue ordenadamente cuando la

otra fracción esté a cubierto.
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Recibir la Orden.

o Dar misiones a sus Escuadras.

.. Colocar a sus Escuadras.

asignar:

Pozos de tirador.

Trinchera a construir.

Asentamientos de AML.

Abrigo de Pn.

Situación de obstáculos.

.. informar al J. de Sc. de la evolución de los mismos.

Adoptar la protección y enmascaramiento de cada

parte de la POPN; instalar obstáculos, minas y

preparar su plan de fuegos.

Informar al J. de Sc. de la finalización de los

trabajos.

Elegir el lugar para la defensa y dirigir el combate

de sus Escuadras.

- Mantener el enlace con el J. de Sc. y con otros Pn,s.

- Mejorar la posición continuamente.

- Recibir la orden.

Mantener la actividad normal.

Ejecutar los apoyos según las órdenes del J. de Sc.

Mantener constante enlace con el J. de Sc. y Pn,s.

Replegarse a la orden del J. de quien dependa.



- Si el J. de Sc. se hace cargo de las fracciones resi-

duales de otras Sc,s. (1 Pn. por Sc., por ejemplo).

Mantener enlace con los J. de Pn.

Mantener la actividad normal.

Preparar y ejecutar los apoyos precisos según el

plan de fuegos de la Cia.

Preparar el repliegue del conjunto.

Mantener enlace constante con el J. de Cra. y U,s.

adyacentes.

Ejecutar el repliegue a la orden del J. de la Cia.

- Tanto en un caso como en otro, establecer su propia

seguridad en la Posición y en el movimiento.

Combatir obstáculos y colocar minas para retrasar al

enemigo.

Acompañar al último Pn. que se retira.

Desplegar en la nueva posición.

9.- ACCIONES DE VIGILANCIA (LV.)

Recibir la orden.

Dirigirse a la zona asiguada.

Establecer los puestos de vigilancia en los puntos

marcados, conforme a lo dispuesto en la orden.

Establecer:

Plan de observación de día PO,s.

Plan de vigilancia de noche PE,s.

Equipos de Radares (si dependen de la Sc.).

Inspeccionar constantemente los puestos.

Rechazar o destruir pequeñas patrullas enemigas.

Impedir la observación al enemigo.

Informar constantemente al J.

Replegarse según lo dispuesto por el Jefe que lo

destaca, por itinerarios previstos.

Instalar obstáculos y efectuar destrucciones aulori

zadas.

Llevar a su U. a la Posición asiguada, incorporándo

se al dispositivo de defensa de la U. superior.

10.- RECONOCIMIENTO

- Poner en alerta a la Sc.

- Ocupar su nueva posición.

Recibir la orden.

Establecer los PO,s. que le asiguen. Mantener el

enlace entre ellos.

Dar sectores de Observación.

Destacar a la hora prevista los PE,s.

Proteger al Equipo de Radar en su caso.

Inspeccionar sus PO,s. o PE,s.

- Actuar contra elementos enemigos según órdenes,

impidiendo que ocupen ohservatorios.

- Replegarse a la orden por itinerario previsto, con

todo su personal. Incorporarse a la Sc. en el punto

de reunión.

- Instalar los obstáculos que le ordenen y efectuar

destrucciones autorizadas.

Ocupar la nueva posición.

- Alertar y preparar al Pn.
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Recibir la Orden de Reconocimiento.

Estudiar los mapas; estudiar la situación y decidir

como llevar a cabo el pIan del J. de la CIa.

Reunir los J. de Pn. y Eq,s. de Lg,s. y darles la orden.

Comprobar que la Se. está lista para la acción; infor

mar al J. de la CIa.

Mantener estrecho contacto con los J,s. de Pn. y

otras Sc,s.

Mantener al J. de la CIa. continuamente informado

de la evolución de la situación.

Adoptar decisiones rápidas en su continua aprecia

ción de la situación.

11.- ENVANGUARDIA

Recibir la orden.

Informar al J. de Sc. cuando esté dispuesto el Pn.

- Mantener contacto con los Jefes de Escuadras.

- Mantener informado al J. de la Se.

- Actuar conforme lo ordenado.

Estudio de la zona del movimiento sobre mapa para identificar las posiciones donde más probablemente puede

encontrarse el enemigo, itinerarios de avance, obstáculos naturales y accidentes importantes; llneas de coordi

nación, puntos de verificado, itinerarios de U,s. vecinas.

Comunicar su orden, en la que debe quedar claro la actitud ante fuerzas potentes enemigas y cuando termina la

misión. Asignar sectores de vigilancia y de actuación a los Pn,s. durante el movimiento.

Realizar constantes reconocimientos hasta tomar contacto con el enemigo.

Proteger el grueso contra un ataque por sorpresa. Ocupar puntos importantes, destruir pequeñas U,s. enemigas

por el fuego o con sencillas maniobras.

Informar tanto sobre el enemigo como de las dificultades del movimiento.

Establecer PO,s. en los altos y mantener ateota vigilancia en todas direcciones.

Permanecer constantemente enlazado con el J. de la CIa. y con los Jefes de Pn. y U,s. adyaceotes en su caso.

12.- PROTECCION EN UN FLANCO

Estudio de la zona del movimiento sobre un mapa para determinar las vlas más probables de aproximación del

enemigo, puntos importantes de observación, itinerarios, etc.

Obtener de). Grueso de la columna su horario de marcha. Establecer los movimientos necesarios para protegerle.

Dar la orden a sus Jefes de Pn. y de Eq,s. de Lg,s.

En terrenos ondulados y abruptos, ocupar las alturas dominantes.

En terrenos llanos y abiertos, marchar paralelamente al Grueso.

Mantener al J. de la Cia. constantemente informado de la situación.

Reducir o rechazar los contingentes reducidos enemigos.

Alertar oportunamente a los Gruesos ante cualquier amenaza. Detener o retardar a este enemigo.
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LA SECCION DE FUSILES EN CIFRAS



EL EQUIPO DE COMBATE

El equipo de combate (mínimo) debe permitir al combatiente la máxima libertad de movimiento asegurando

a su vez la posibilidad de supervivencia alimentaria, sanitaria y climatológica.

Este equipo debe constar de: PESO APROXJMADO

Casco con funda. 1'110 kg.

Uoiforme de campaña

Correaje completo

Cantimplora (llena con funda)

Camisa

Calzoncillo

Botas

Chapa identificación

Cubierto-navaja multiuso

Equipo individual NEQ.

Mochila de combate (reducida) con:

Chaquetón-guantes

Poncho

Polaina impermeable

Saco dormir

Pasamontaña

Paquete de cura individual

Util zapador

1'160 '

0'540 '

1'870

0'285

0'075

1'585

1'120

5'935 It

0'780 "

1'705

0'635 "

0'175

2'005

0'055

0'065

0'695

TOTAL .. 19'795 kg.

0'150

0'110

0'125

1'585

0'440 11

1'160

0'855Camisas (3)

Camisetas (3)

Calzoncillos (2)

Calcetines (2)

Pañuelos (5)

Botas

El equipo de maniobra, complementario del anterior, será trasladado por el Tren de cra. (Te.) y, en

circunstancias determinadas, por el propio soldado.

Está compuesto por: PESO APROXJMADO

Mochila grande con: 2'000 kg.

Gorra de instrucción 0'085 "

Muda completa:

Uoiforme
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Alpargatas de descanso

Jersey

Plancha impermeable

Bolsa de aseo

Toallas (3)

Bandeja comida

Equipo de camping-gas (1 por escuadra)

TOTAL .

RACIONES DE CAMPAÑA

MODULO 'A'·l

DESAYUNO:

2 Sobres de café soluble de 2 grs.

1 Sobre de leche en polvo de 25 grs.

2 Sobres de azúcar de 10 grs.

2 Tarrinas de mermelada de fresa de 25 grs.

1 Paquete de galletas dulces de 80 grs.

1.' COMIDA:

1 Lata de lentejas con chorizo y tocino de 300 grs.

1 Lata de caballa en aceite de 115 grs.

1 Lata de mermelada de ciruela de 165 grs.

1 Paquete de pan galleta de 100 grs.

COMPLEMENTOS:

3 Pastillas depuradoras de agua

4 Pastillas de combustible sólido

1 Estuche de cerillas (20)

1 Hornillo quemador

1 Abrelatas

1 Ración de papel higiénico (10 hojas)

1 Bolsita de plástico para complemento

1 Marbete informativo

Peso aproximado 2'090 kgs.

MODULO'A'·2

DESAYUNO:

1 Sobre de cacao en polvo azucarado de 18 grs.

1 Sobre de leche en polvo de 25 grs.
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0'500

0'385

0'225

0'415 '

0'600 11

0'820

9'455 kgs.



1 sobre de azocar de 10 grs.

2 Tarrinas de mermelada de melocotón de 25 grs.

1 Paquete de galletas dulces de 80 grs.

l.' COMIDA:

1 Lata de callos a la madrileña de 300 grs.

1 Lata de calamares en su tinta de 105 grs.

1 Lata de mermelada de pera de 165 grs.

1 Paquete de pan galleta de 100 grs.

COMPLEMENTOS:

3 Pastillas depuradoras de agua

4 Pastillas de combustible sólido

1 Estuche de cerillas (20)

1 Hornillo quemador

1 Abrelatas

1 Ración de papel higiénico (10 hojas)

1 Bolsita de plástico para complemento

1 Marbete informativo

Peso aproximado 2'120 kgs.

MODULO "A"-3

DESAYUNO:

2 Sobre de café soluble de 2 grs.

1 Sobre de leche en polvo de 25 grs.

2 sobre de azúcar de 10 grs.

2 Tarrinas de mermelada de albaricoque de 25 grs.

1 Paquete de galletas dulces de 80 grs.

lo' COMIDA:

1 Lata de cocido madrileño de 300 grs.

1 Lata de atún en aceite de 115 grs.

1 Lata de mermelada de manzana de 165 grs.

1 paquete de pan de galleta de 100 grs.

COMPLEMENTOS:

3 Pastillas depuradoras de agua

4 Pastillas de combustible sólido

1 Estuche de cerillas (20)

1 Hornillo quemador

1 Abrelatas
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1 Ración de papel higiénico (10 hojas)

1 Bolsita de plástico para complemento

1 Marbete informativo

Peso aproximado 2'100 kgs.

MODUW"A"-4

DESAYUNO:

1 Sobre de cacao en polvo azucarado de 18 grs.

1 Sobre de leche en polvo de 25 grs.

1 Sobres de azúcar de 10 grs.

2 Tarrinas de mermelada de ciruela de 25 grs.

1 Paquete de galletas dulces de 80 grs.

1.' COMIDA:

1 Lata de judías con chorizo de 300 grs.

1 Lata de sardinas en aceite de 115 grs.

1 Lata de mermelada de melocotón de 165 grs.

1 Paquete de pan galleta de 100 grs.

COMPLEMENTOS:

3 Pastillas depuradoras de agua

4 Pastillas de combustible sólido

1 Estucbe de cerillas (20)

1 Hornillo quemador

1 Abrelatas

1 Ración de papel higiénico (10 bajas)

1 Bolsita de plástico para complemento

1 Marbete informativo

Peso aproximado 2'170 kgs.

INSTRUCCIONES

1) CALENTAMIENTO.

Para calentar, abrir las latas o practicar dos orificios en la tapa.

2) HORNILLO-QUEMADOR.

Doblar en ángulo recto por las hendiduras para formar la figura.

3) COMBUSTIBLE SOLIDO.

No comestible.

Usar para caleutar las latas de platos preparados, agua, etc.
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Un comprimido puede llevar la temperatura de 250 mi. de agua a 70· en condiciones normales.

Los comprimidos pueden apagarse y volver a encender.

No humedecer los comprimidos.

4) COMPRIMIDOS DEPURADORES DE AGUA.

Utilizar 1 comprimido para un litro de agua.

Agitar hasta disolución total.

Apta para el consumo a partir de 30 minutos.

RACION INDIVIDUAL DE EMERGENCIA

ARTICULOS COSUMIBLES:

1 Sobre de café soluble de 2 grs.

1 Sobre de azúcar de 10 grs.

1 paquete de pan gallcta de 30 grs.

1 Sobre de caldo instantáneo de 3,3 grs.

6 Unidades de caramelos de 4 grs.

1 Tableta de chocolate con leche y almendras de 30 grs.

2 Tabletas dc turrón duro almendrado de 21 grs.

1 Tableta de carne desecada, masticable de 25 grs.

8 Tabletas de alimento equilibrado de alto valor energético de 8 grs.

2 comprimidos de vitamina C de 1.000 mI.

4 Comprimidos Illdratantes.

4 Comprimidos pastilla depuradora de agua.

ARTICULOS NO CONSUMIBLES:

2 Pastillas combustible sólido.

1 Estuche de fósforos de 20 luces

1 Unidad abrelatas

1 Unidad pinza

COMIDA COLECTIVA 36 PLAZAS

PAQUETE N.·]

DESAYUNO:

1 Bolsa de café soluble de 200 grs.

1 Paquete de leche en polvo de 1.000 grs.
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1 Estuche de 72 sobres de azúcar de 10 grs.

36 botes de néctar de naranja de 160 rol.

14 Estuches crema membrillo de 170 grs.

36 Paquetes de galletas dulces de 80 grs.

COMPLEMENTOS:

36 pastillas depuradores de agua.

1 Marbete informativo.

1 Nota de adverteocia.

1 Bolsita de plástico para complementos.

lo' COMIDA

1 Paquete de crema de champiñores de 12,5 1.

4 Latas de raviolis de 2.600 grs.

4 Latas de pollo al ajillo de 2.600 grs.

3 Latas de melocotón en almíbar de 2.650 grs.

36 Paquetes de pan galleta de 100 grs.

COMPLEMENTOS:

36 pastillas depuradores de agua.

1 Abrelatas.

1 Marbete informativo.

1 Nota de advertencia.

1 Bolsita de plástico para complementos.

2.' COMIDA

1 Paquete de sopa de ave con fideos de 12,5 1.

4 Latas de hamburguesas jardinera de 2.600 grs.

4 Latas de bonito en aceite de 1.150 grs.

3 Latas de pera en almIbar de 2.650 grs.

36 Paquetes de pan galleta de 100 grs.

COMPLEMENTOS:

36 pastillas depuradores de agua.

1 Abrelatas.

1 Marbete informativo.

1 Nota de advertencia.

1 Bolsita de plástico para complementos.
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VEHICULO LAND ROVER 109 (1 Tm.)

Definici6n.- Vehículo de ruedas que se emplea para transporte, todo terreno, de persona! y carga.

Características y Posibilidades.

A) Características Tácticas

El vehículo Land Rovcr 109 de 1 Tm. tiene unas características propias, en consonancia con el empleo a! que

se destina, predominando el fácil manejo, la sencillez y robustez de sus líneas y conjuntos, dando como resultado una

más fácil fabricación de los elementos no esenciales (carrocerías, asientos, ctc.), así COIDO la simplificación de su

reparación y disminución de posibles averías.

Este vehículo se considera eminentemente táctico, habiendo sido diseñado y desarrollado para su empleo en

combate y en todo terreno en condiciones normales.

Dentro de las características generales se pueden citar:

Unidad de acoplamiento a! eje o ejes delanteros para dotar al vehiculo de propulsión tata!, al objeto de

conseguir una movilidad máxima cuando se circula por caminos en malas condiciones, es decir, todo

terreno.

Neumáticos de combate para reducir el peligro de reventones durante la marcha, a causa de pinchazos.

Protectores fuertes para el radiador o faros delanteros.

Parachoques dclantero y trasero de gran solidez.

Ganchos y pernos de remolque.

Angulas de ataque y salida máximos.

Máxima altura libre sobre el suelo, compatible con la estabilidad, para facilitar la marcha sobre terreno

desigual.

Luz de combate delanteras y traseras para la conducción con luz reducida.

Frenos potentes y seguros.

Buena visibilidad para el conductor, dotando a! vehículo de limpiaparabrisas de gran eficacia para

facilitar la visión en condiciones climatológicas adversas y dc noche.

Gran capacidad en los depósitos de carburante, lo que permite una mayor autonollÚa.

Filtros adecuados para las misiones y terreno en los que va a actuar.

Adecuado sistema de refrigeración.

Sistema de acoplamiento sencillo de las ruedas al tambor para facilitar su rápido cambio.

B) Características Generales y Técnicas del Vebiculo.

1.- Dimensiones.

Longitud tata! .

Anchura total .

Altura total con capota .

Batalla .

Vía .

Radio de Giro .

4,540 m!s.

1,650 mts.

2,060 mts.

2,770 mts.

1,310 mts.

6,850 mts.
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Altura libre sobre el suelo ..

Longitud de la caja .

Anchura de la caja ..

Altura del paso de rueda ..

Anchura del paso de rueda .

Altura desde el piso a capota ..

0,220 mts.

2,060 mts.

1,450 mts.

0,220 mts.

0,300 mts.

1,250 mts.

2.- Peso.

Peso neto con agua, aceite y 20 1. combustible 1.765 kgs.

Carga máxima en carretera 1.180 kgs.

Carga máxima en campo traviesa 1.088 kgs.

Peso bruto máximo en carretera 2.945 kgs.

3.- Datos técnicos.

NÚInero de cilindros .

Relación de compresión .

Engrase .

Embrague ..

Caja de Velocidades ..

Caja reductora .

Sistema de Alimentación ..

Sistema de Refrigeración .

6

23 a 1.

A presión total

Tipo diafragma.

Cuatro velocidades hacia adelante totalmente sincro

nizadas y marcha atrás.

De doble reducción, proporcionando dos gamas de

velocidades "ALTAS" y ltBAJAS".

Bomba de combustible de alta presión con palanca

de cebado.

Purificador de aire con cartucho de papel cambia

ble.

Filtro de combustible.- En serie entre bomba y car

burador.

Tipo mixto con agua y aire.

e) Posibilidades del vehículo Land Rover 109.

Estas posibilidades se deducen de las características generales del vehículo y entre ellas se puede citar:

Poderse mover por toda clase de terrenos en circunstancias climatológicas normales.

Poder adaptarse a todas las situaciones bélicas tanto diurnas como nocturnas.

Disponer de una gran autonoITÚa.

Permite el transporte de personal y material pero no combatir desde el vehículo.

Permite el acoplamiento de diferentes armas colectivas tipo Milán, ametralladoras, etc.

Posibilidad de acompañamiento para los vehículos de cadenas y ruedas.
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Mantenimiento del vehículo.

El mantenimiento preventivo del veWculo consiste en un conjunto de actividades sistemáticas de servicio

encaminadas a que el material conserve sus condiciones y a reducir las posibilidades de avería, tanto si deben ser

ejecutadas por el personal conductor como por el perteneciente a equipos especiales.

En este caso del LR 109 se trata de estudiar las actividades correspondientes al primer escalón que está consti

tuído por el individuo o equipo que sirve el material. No requiere el uso de medios excepcionales y por tanto debe

ser misión propia del Mando de cada Unidad. El Jefe de la Unidad será, pues, responsable de que las tareas que

comprenden las misiones se ejecuten en las mejores condiciones, así como la instrucción del personal encargado de

realizarlas.

Misiones.

Las misiones de mantenimiento orgánico correspondientes al primer escalón corren a cargo del individuo

o equipo que sirve el material, esto es: conductor y tripulación.

Son misiones del primer escalón de mantenimiento orgánico:

Limpieza del vehículo.

Puesta en servicio.

.. Reposición de carburante, refrigerante, lubricantes, líquido de frenos, de servas, de embrague, etc;

depósitos suplementarios.

.. Inflado de neumáticos O comprobación del estado del tren de rodaje.

Engrase.

Conservación de herramientas y equipo.

Revisióu semanal (cadenas).

Revisióu quincenal (ruedas).

Reparaciones ligeras de emergencia.

Llevar la documentación reglamentaria.

1) Limpieza del vehículo.

La limpieza de todos los vehículos de la Unidad debe ser diaria, si bien con ciertas características.

Como norma general los vehículos deben ser objeto de una limpieza completa al terminar el servicio.

2) Puesta en servicio.

La puesta en servicio comprende todas las operaciones necesarias para que el vehículo quede en condi

ciones de ser utilizado inmediatamente.

Estas operaciones son:

Reposición de carburante refrigerante, lubricantes, líquido de frenos, servas y embrague, depósitos

suplementarios.

Inflado de neumáticos.

3) Engrase.

Como norma general, el conductor no ejecutará ninguna tarea de engrase, sino que colaborará con los

equipos del escalón superior en esta parte del mantenimiento preventivo. Es misión suya, sin embargo, la
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comprobación de niveles, debiendo dar cuenta de cualquier alteración para que sea corregido por el equipo

que corresponda.

4) Conservación de herramientas y equipo.

Es responsabilidad del conductor manteoer siempre bien limpios todos estos elementos, colocados en el

lugar que corresponda y en perfecto estado de uso.

5) Revisión diaria de vehículos de ruedas.

Las fases de revisión diaria son las siguientes:

Antes de la marcha o servicio.

Durante la marcha o servicio

Durante los altos o detenciones.

Al terminar la marcha o servicio.

6) Revisión quincenal de vehículos de ruedas.

La fmalidad esencial es subsanar todas las pequeñas deficiencias observadas durante las distintas fases del

mantenimiento diario que se derivan del estudio de los partes entregados por los conductores, para que no

impidan el funcionamiento del vehículo y que no han sido corregidas, así como aquellas otras que surjan

como consecuencia de una revisi6n más meticulosa, haciendo constar aquellas otras que no pueden

corregirse por carecer el equipo A de la competencia o de los medios necesarios.

Esta revisión será realizada por los conductores o conductores y ayudantes, auxiliados e inspeccionados

por el Equipo A del Segundo Escalón.

7) Reparaciones ligeras de emergencia.

Estas reparaciones deberán ser autorizadas} requiriendo el equipo de herramientas y piezas necesarias.

Entre estas reparaciones se encuentran las siguientes:

Desmontaje y montaje de ruedas y neumáticos que no exigen el uso de herramientas especiales.

Colocación de parches en frío.

Sustitución o desmontaje, limpieza e instalación de bujías.

Sustitución de lámparas o fusibles fundidos.

Tensión de la correa del ventilador.

Taponamiento circunstancial de fugas en el sistema de refrigeración.

Apriete de las bridas de los manguitos de agua.

Obturación provisional de fugas en las tuberías de carburante y aceite.

Colocación de cinta aislante en los puntos de los cables eléctricos que hayan perdido el recubrimiento y

puedan ser origen de cortocircuito o derivaciones a masa.

Retocar con pintura las zonas despintadas para evitar oxidación.

8) Relación de documentos relativo a vehículos militares.

Los documentos a llevar en el vehículo son los siguientes:

Libreta de documentación y matrícula.



Libreta de recorrido y servicios.

Hoja de documcntación.

Certificado de seguro y recibo de pago del año en curso.

Hoja de declaración de accidentes.

Tarjeta resumen de engrase.

Hoja de ruta.

Cartilla del conductor

Ficha historial del vehículo.

Ficha de engrase.

Guía de engrase.

Ficha de extintores de incendios.

Parte de consumo diario de carburantes y lubricantes.

Documentación del Almacén de Repuestos.

Los formularios están incluídos cn el R-O-ó-12 de Mantenimiento Orgánico de Vehículos de Motor.

25



Formulario 5

HOJA DE REVISION DIARIA

(Vehículos de ruedas)
Unidacl

'.lArCA ¡ 'JüliElO

~"". INICI,\ltS

Km,. rl~J,L[S

rrCHII

lUNtS MiElleOlES

__JU_'_'_'_S_ :=:=~I--""~_I

I~ .- TAREA
lUNES MAnTES IJIEflCOlES JUEVES VIEf1NES SAllADO

ANTES DEL SERVICiO

Moto. porado

A.peclo extedor

f----p¡¡-rie superior

Bajo!
Parto frontJI

- - Coatado der"cho
Porte t.aoeta =
COllado Izquierdo
nuedas
IInterfes (grlotu. sales trepa'Joras, soportes]
Extlntorns

1-

1-

NI~ellll

Auua
Carburanto

,-
Acello del mOlOr

___ I-~-~P~"'~_Ó~"~"~O~'~"'~"-~'~"'-~'"~'~"~"-~;~~f~f~~~~~~~~--;-=-;-=-~-I--------------':I--- ~-----=::.:.==::¡:====~===~=====1- Líquido do fronos --Y--'dfl omtJrB~uo
.- DepÓsitos sllplamelltnrios fOgllO, corb'lronw, me.) __~ _

Filtros ne ~ombLJstlblll (OiéslIl)

Fugu

ClrCUllu de refrigeración
f:lrcuitn d.. Qilmentlldón

Circuito d6 t",,,os
,;i.euito do embrnuue

- Circuito uo enyrase -------

- .

Ballestns, tJallestl"e~

Bridas, abarcone~ =t===l====~===:~==_~J-~-~~~,~~,~(¡~,;~t~~':~:~'~~~:~:"~~~~~~~~~=~~~~~~~==-t~~~l~~ -~----+--10Id<)5

Aga7lotamlantol

Inlerruptor do bnt"riDS
Pedal uel freno
Pedal del mntJra~ull

P"dal dol acelo.oao.
Acolorador de meno
Estrangulador O .Start!!r.
Mondo de stop o paro del motor (Dlésal)
Palanca dol cnmbio de volocldados, Ilebl" trn~clón y rlldLJctora
Válvula 'lo purgado do los calderlnos do airo do-los frmlOs

I I

-- -1- 1

-~¡~--I--

_--!-- I

Tflrjctn rc~umcn de ongrase
Cnrtilla del condllctor
Hola ,II! dad "melón de nccidontlu
[quipo de dotación de vehículo
F.~UiD(l de herramienta!

_ Manual". e~euados po~~1 _f~~!:olnte

r-

,

tleunultlcol -~

r~I-~'''''~"'''~~~~~~=== ---~~ -,--- -!
ColocaClón--(según <llblljo y vélvulu) --=====E===~.=;==~===l==::::::I::-=;--~-----,- ~

Documontaclóo y equipo I
~, litJreta do documentación y met.lcula

I.Ibreta du recurrluo~ y servicio!
lIoja 00 documeotaclóo llotocoplas)
Certificado uo ceguro y recibo anual (fotocopias)
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HOJA DE REVISION DIARIA (Vehículos de ruedas) 2

N" TAREA
LUNES MAH1ES MIEHCOlES JUEVES \'IEm~f;S SA[lADO

¡¡¡;~ !lief1~ ~;~ OIM1 Mal 51el1 Mal [Jlan I Mal

--1--

-~ --

-

Molar "" m",cha

D(~trltJucl<l1l d" la cSfga

C.,!!a y t,acción

Gantllo d. rl!molQulI. pestillo de f¡lación

[nuanr.h", del remolque
Acopl~"'¡""tos de h •."lls y luces del f"mol'ILJe

-l --- 1_ I

10 lndicldoou da tabl ••o

r~~i¡MI·!"¡Ó'¡"~"'~'"i'··"'~'O.'~'"~~~~~'~~~;~~;~;~~~~~~gtg~g~==~=t~t~.
Mu"ómelln de presión del sistema de henos

::;~~~:;::O = _~r---_

~~,~~~~:;~ro - --1--
Cuenlaklló,iíelfOS lo ,-nilla~1 r------
Indicador de nIvel de carburante t---

------1--- 1--1-=-1=1=1=1~- I 1-
11 AccuoriOI

~=nEL~'m~'~"~'~"'~·'~"~"~'~~~~~~~~==~~~~~·I=~E~~-·~~=1----1---
Indicador baja presión de frenos (chicharra)
Luces. proyectores

- lloelna,
- Si'eroa5-- - - ----

" Ruidos

~:"'I~~e~"~i<t~oo~.';;'m;;';;m;;.';;.;;'=========-===-::...-=== 1=:==1== c-- --_---=1--=== =~=== _-=~ :-=== === --
DURANTE El SERVICIO

=-

-

10 Indieado1u de tablero

U
;M'"i'm""o~"o"""~O~~~Iit±t----==-

Manlimetro del ~15tem~ de freno~

Ampllrlm~lro

Termómelro =+=
Tacómetro

Veloclmotro I!- .~~~I-~~I~~f~-(~¡~~~~ICuentakilómetros lo milla,]
Indicador do nivel de c~rburanle

l3 Funclonamlenlo dol molor (polencla) -

~"=.~Em="=.=,,=,=(,=,"=o="=(d~O=I=============--===I==I== ----- ===1---- ----- ----- ------ --- ----

¡~~!1"¡~!O!"lM!"i"!b'¡O!'!'!('''!''¡"!'~~~~;;;;~~;55=~~~~~-~;_-~-I-----~------------
Desembrauue completo n anastre(m'"o", '"'' '""'do' - - -- -
fluidos anormal as: ,-----------------

Falta do ollgrase _ --f-¡-- - -1--- --.1==1---
Cojino!" en mal lisIado t---

15 Caja de v..lo<:ldade~. I'ft(lucto'a y t'an,f"'encJa ° .Tran5Ier. --1---1--+--1--,1--

1 ~§~~D~·l"~'~",~·~mf'·~"~'O~"~'"~'~"=';""~'~"~~~~~~~~~~~~J~~.~§~~j~~
VibraciOlles
Tendencia a ullrso 1---

fluidos allormale. lIn los "norallajes I-------_------~-

16 Arbolas de la Iransml.lón

l1uldos por:

F~lta d" engra'll
Des~jusle

Averlo

-

--

-Ave1ia

11 DlhtranclRllIl

l1uld05 por
falta do ollllras"

O".aj'''tn

le Di'ecclón (dureta)

I~"'&'"~~t~~§r~m~ES==g1
Juego dlll v(llante excesivo I--I-f--
Columna de la dirección r-----t- 1-

'o",""m'",'" I -I-r--1---
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HOJA DE REVISION DIARIA (Vehlculos de ruedos) 3

Bien Mal lJleo Mal

"

TAREA

DeSVIaciones lalerales
Oscilaciones de ¡liS ruedas
Deslizamiento hacia elgun coslado
Comprobación servo
fluidos onormalos

Suspensión

Ruidos anormales por:
Falto de llny,uslI

LUNES MAfll[S MIEftCOlES

Bien Mal

I

t
t

--<,

JU[VES VIERNES 8ADAoO

-B-¡;n~~ih1 [fu;;M;I

--

AfloJamlelltos
Aver(ps 1-- !

frenos [reto.,ldo, p.ogrnlvldad, rellIHticlón de 1/1 ,,,,"pda)

flocomdo libro dol pedal _======-- _r----oMuelle do relrocoso
s.~o

Freno de estacionamiento
Válvula do acoplamiento al remoltlue
Mando de treno el remolque
Freno do menO

Proll'esividau [repartición de la lrenlldaJ

DURANTE LOS ALTOS

21 Torcos 2, 3, 4, 6

1-

1--

1--
-

2J

Eliminación de hielo, nlevll y llarro

Comprobación de temperaturlls

Tambores do Irrnos
Cubos de ruellos
Ejes
Caj¡¡s de:

.~-¡---=--==-==1==-1=1==1==;=1
t

VelochJade,
Rellm;:urll -

.

~~~~~~T'\'~"~'I!'~,"~"~'~I'~O~'T~'~,"~'=I~"~J~~;~~=~;~~~~t~=-
Engranajes

Dileruncialu ~Amon',,,, ..o,,, r----' - -. - - ,
-1------·

6 NI!umlitlc05 11,- -"--+-----1-----.-1-----
Piedras, clovos, ~Ic, -----t--

25 Limpieza

lirflpielll complelo del vehrclllo.

,.

-

-

Limpieza

Fatos
PiloloS
Retlecloras
ParBbrisas

DESPUES DEL SERVICIO

las mismas tareas quo .anles del servicio., realizadas con
má~ detenhlllcolO,

,,
----r-- ¡

I
--r----

I I

-1- --=+=
,

-j--i -
"1

I
I-¡

--

.....J_ ¡ ,

---~;-=-=f--I-=I==1=~=I====1-l 1-----
¡ ,
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Lunes:

El jelo dI!

Martes:

El Jefe de .

Miércoles:

El ¡elo do

30

El COndUl;IOr.

El Conducto.,

El Conduclor,

OBSERVACIONES

Jueves:

El jefe de _

Viernes:

El jefe de

Sábado:

El Jeft! du

El CondUclor.

El Conducler.
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MODELOS 114 Y 1 TM.
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PROSRAMA DE MAi'.rENIMIENTO

2.500 Kms.

A R E A S

,:5.000, 85.000 Kr.Js.
·,j.OOO, 80.000 Kms.

'''asero
:~ delantero)

a y apl ;car vasel ina neutra.

o o previal!lente)

eno y embraQue

ro
rasero
}e~ de giro (eje delantero)

LIRaS

otor

croador
puertas

a di: al ioentación
el carburador

1lzantes de las translIlsiones delantera y trasera.

cdón del capó

u la palanca del frello de mano,
erlto de la tracción delantera.

r bujfas, ajustar separación de electrodos y comprobar

r y l!Jbricar d1stribuidor y verificar estado 'i separación

5.000, 15.000, 35.000, 55.000,
10.000, 20.000, 40.000, 50.00G,

~ )s. ODa, /¡S.OO:'\, '15.000 K;nf,.r ¡e.oao, 60.00C., '9C.OOO Kms.

~:-':-

~!
CJ¡'~llIO ~E I.CE; lE

') • • • • • C..rier ée CiO!or
{~ • • • • • filtro de aIre {l:,Plárw1
,, • • • Caja de ca.,tl:o y reduclo

" • • • ~iferencial delaó'iero 'l'

2 • • Cárteres ejes de giro le.

q,VISIO'IO, 'l:VELES

,. e • ~aja de car,bio 'J reducto

• • DI f er'ertC 1a1 dEI~ntcro y 1

- • • • (áderes de pivotes de e
O • • Caja de ulreLción

- O • Aql:a er el radiador
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,
l'j:;~Ajt l. r'O~: 1::':

~I • • • • • Cr:Jcetas y eSlriados des

L:.!ü~ ;C,1~ IQ'j CO'; ACE If[

• • • • • Lojl~leü: tn~Ero del aH

I
- • Il O • • Cernd\.ras y bi~aqras de

e • • • • '.iari 1¡a Jr: df: 1 acelerador
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t • G • • • eje de giro de Dedales
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- • a • • • ~je d~ giro del ::cop 1arrl'i
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- • • • • 1 lllro !lurol;;tor
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• • Cuba 1 '"Iall .. fdinnle d

S!)fE~A EtECiRICO

¡", • " • • • (-:odelo gasoljna) Limpia
rendimIento

2: • • • • • (¡¡¡¡ldelo gasollr.a) Li¡,pi a
de los platinos.

8 I~ .. • • ,tl Limpiar bornes d~ baterf
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (Continuación)

1.500 Kas
5.000, 25.000, 35.000, 55.000, 65.000, 85.000 Kms.

,.----10.000, 20.000, 40.000, 50.000, 70.000. 60.000 Kms.

-15.000, 45.000, 75.000 Kos.r30.000, 60.000, 90.000 KAs.

TAREAS

'/erificar funcionamiento de todas las luces y haz luminoso de los faros, regulándolos

51 fuese necesario.

MoroR

11 • • • Verificar reglaje de taqués. adlislón y eSt<lpe.

9 • • • • • (modelo gasolina) CO"1probar el ajuste del ralentf del carburador.

SISTEiA OE REFRIGERACIO:I

- • • • . verificar el ajuste de la correa del venl i l"dor

- • • • Verificar bajo prc5i6n, hermeticidad del sIstema

TRA:ISM IS 10'1

31 • • • • • \erific<!.r oue los guardapolvos de los estriados desllzantas no están deteriorados

! \ • • • Verificar el a¡¡riete de los tornillos dB\50jec ión'--

OIRECC 1011

I • • • • •
- • • •

15 • • • •
3\ • • •
17 • • •
-. • •
- • • • • •- • • • • •

.1· •••

Verificar que no existe holgura de nIngún tipo y qua los guardapolvos de rótula

no estan deteriorados o fUera de su sitio.
Verificar cotas do dirección, y ajuslar si fuese necesario.

RUEOAS y SUSPEIIS 1011

Real izar rotación de ruedas exa::l\nándo el estado de la banda de rodadura y poniendo
las ruedas a presión correcta. Comprobar Que todas sean de la oislOla medida y marcas
Verificar sujeclén de bridas y abarcones de ballestas.

muos
Comprobar y si fuese necesario, ajustar zapatas

CARROCER lA

'Jerificar apriete de lodos los tornillos do ~ujeciórÍ;,

PRUEBA OE CARRE1ERA

~ealllar ~na pCQue~a prueba de carretera y ajustar 10 Que fuese necesario.
f'esP'Jés de la prueba, verificar fugas de aceite, cOlbusilble Y lflluldo nidráullco

por tapones, bridas, juntas y uniones

1I PIEZA

Limpiar parabrisas, faros, controles, oanccillas, etc.

·'mlA.- El filtro de aire y el respiradero del motor es necesario limpiarlo semanalmente en terrllno normal,

y diariamente si el vehlcul0 trabaja en terreno arenoso.
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RELACION DE HERRAMIENTAS A LLEVAR EN EL VEIIICULO

PRIMER ESCALON

Con ~rrcglo a los artículos 51-c ~' 238 elel Cóúigo de Cin.:ulaciün

(Ed ¡ción 1975)

Calegoría
D E S 1 G N A C r O N Canl.vehículo

---
l.' Juego de lümparas en buen estado ... ... ... ... ... 1

Juego de herramientas para cambio de lámparas. 1
---

2.' Juego ele lámparas en buen es taelo .. .. . ... 1

Juego ele herram ¡en tas para cambio ele lám paras. 1

Rueda completa en orden ele servicio ... ... ... 1

Juego ele hcrram ¡en las para cambio ele nlcdas 1
---

2.' S. P. Juego ele lámparas <..;11 buen eslaelo ... ... ... .. 1

Juego ele herramientas para cambio de lámparas. 1

Rueela completa en orden de sernclo ... ... .. 1

Juego de herramientas para camhiu ele rueelas ... I

Bujías ( Gasolina o G. L. 1'.) ... .. ... .. . 2

Juego ele plalinos (Gasolina u G. L. P. ) .. ... ... I

Ex t in tUl' ele inccncl ios .. ... l

Juego ele correas para el equipo motor .. .. I

Calzo adecuado al vehículo .. ... .. ... ... .. 1

L.ll11para porlátil, con conexión a batería o pilas. 1

Rollo ele cinta aislante ... ... ... ... ... ... ... .. . l

Juego de manguitos ele raeliaelor ... ... .. ... ... 1

Juego ele herramientas para cambio de mangui-
tos, correas, bujías y pequeñas reparaciones I

--
3: Juego de lámparas en buen eslaelo ... ... ... .. . 1

Juego ele herramientas para cambio de lámparas. 1

Rueela completa en orelen de servicio ... ... ... .. . 1
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Categoría
vehículo DESIGNACION Can!.

Jvcgu de herramientas para cambio de ruedas o.. 1

Ruedas de cada uno de los tipos que monte el
vehículo (en el caso de que lleve varios dife
rentes). (Se exceptúan los camiones tractores
con ruedas genlelas, cuando circulen sin semi-
rremolque.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

Señales de situación de peligro descritas en el
artículo 170-e ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

Juego de correas para el equipo motor .

Calzo adecuado al vehículo ., , .

Juego de manguitos de radiador .

Juego de herramientas para cambio de mangui
tos, correas, bujías y pequeñas reparaciones ...

Ruedas completas de cada uno de los tipos que
monte el vehículo, en orden de servicio ......

Sei;ales de situación de peligro descritas en el
artículo 170·e .

Juego de lámparas en buen estado .

Juego de herramientas para cambio de lámparas.

Rueda completa en orden de servicio .

Juego de herramientas para cambio de ruedas .

Bujias (Gasolina o G. L. P.) .

Juego de platinos (Gasolina o G. L. P.) .

Extintor de incendios .
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3.' S. P.

Lámpara portátil, con conexión a batería o

Rollo de cinta aislante ......... .......

pilas.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

2
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PEOUEÑA HISTORIA DEL MORTERO Y EVOLUCION DEL MISMO HASTA NUESTROS DIAS

Todos sabemos que un mortero, es un arma de guerra, que dispara granadas, con ángulos de tiro superiores a

45' (80000
), empleando trayectorias muy elevadas, que le permiten tirar por encima de las Unidades propias penni

tiendo batir blancos u objetivos a cubierto que de otro modo serían inaccesibles.

Como arma de guerra, y aunque no con el nombre de morteros, algunos tratadistas, aseguran que ya los hubo

en el siglo XI, constituidos por una sola pieza, y que arrojaban balas de piedra por elevación. Tal vez, pudiera ser la

bombarda corta.

En el Museo del Ejército, existen ya morteros, de la época de Fernando El Católico (siglo XV). Estos mor

teros llamados pedreros, disparaban saquitos llenos de piedras y guijarros, y fueron fundidos en la Maestranza de

Medina del Campo. Se emplearon ya morteros en las campañas de Italia (siglo XVI), y fue por aquella época,

cuando se fundieron balas huecas de bronce y aun de vidrio, que se llenaban de pólvora, que se encendla con una

mecha azufrada en el momento del disparo.

Su disparo era con un ángulo de elevación fijo, y estas vasijas, de hierro o bronce fundido, estaban

fuertemente unidas a una base de madera. Eran tubos muy cortos y rechonchos, y de calibre bastante grande, los

más corrientes eran de 400 mm.

Los morteros tuvieron gran aplicación en la Artillería de plaza y de sitio, pero donde más se emplearon fue en

la Artillería de costa, que exigía tiros verticales sobre las cubiertas y puentes de madera de los navíos. Los

proyectiles de morteros penetraban hasta los pañoles y producfan la pérdida del buque; a esto se debla que los

navlos temiesen mucho el fuego de mortero y se alejasen cuando se velan bajo el alcance de una batería de estas

armas.

Al parecer fue el ejército alemán el primero en darse cuenta de la necesidad de un material ligero que pu

diera ser usado por la Infantería, para batir pequeños puntos fuertes del enemigo, sin tener que acudir a la Artillería

de posición, mucho más pesada, para realizar esta labor.

En 1908 construyó un sencillo tubo de acero de ánima lisa, sobre una base de madera, que podría ser trans·

portado, por un par de hombres. A esta arma, se le denominó MINENWERFER (lanzaminas).

Al empezar la 1.' Guerra Mundial (1914-1918), el Ejército Alemán posela 116lanzaminas medios y 44 pesa

dos, que eran manejados por las Compañías de Zapadores de los Regimiento de Infantería.

Al comienzo de esta 1.' Guerra Mundial, fueron poco utilizados, pero cuando la guerra llegó a la fase estática

(finales de 1914), fueron usados con gran profusión, prococando en las fuerzas francesas e inglesas, quejas solici

tando un arma de características similares para efectuar las oportunas represalias.

En 1915 Sir WilfTed Stokes diseñó un mortero de trincheras, consistente en un tubo de ánima lisa, con su

extremo descansando sobre una placa base de acero y con la boca soportada por un bípode, con mecanismo de ele

vación por tornillo, la culata del tubo estaba cerrada y tenfa un percutor fijo. Dichas características, con algunas

modificaciones, persisten en nuestros días.

Se fabricaron morteros de trinchera y lanzaminas de todo tipo de calibre entre 76 y 250 mm.; estableciéndose

una primera clasificación de ligeros hasta 76 mm., medios hasta 170 y pesados hasta 250 mm.

La rapidez de la conquista de los fuertes de Lieja y Namur, se atribuye al empleo de morteros de gran calibre.
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Al fInalizar la contienda el mortero cayó en el olvido, pero al final de la década de los aftas 20, todos lo,

ejércitos se dieron cuenta de la necesidad de proporcionar a la Infantería un apoyo de fuego inmediato, para eUo}

como medida de urgencia, dotaron a sus infanterías respectivas con una especie de Artillería personal a base de

cañones de 37 milímetros, 75 milímetros y a la vez se volvieron a desempolvar los viejos proyectos de morteros, en

Europa solo tres casas, o firmas no habían abandonado el tema, el STOKES inglés, BRANDT francés y ECIA en

Espafta.

Al comenzar la II GM. el parque de morteros era similar a todos los contendientes y sus calibres parecidos

así como su utilización.

Los calibres de 35 a 50 milímetros quedaron como apoyo a la Sección.

Los calíbres de 60 a 82 milímetros quedaron como apoyo a las Compañías.

Los calibres de 100, 107 quedaron como de empleo especial, es decir para lanzamiento de humos y gases.

Los calibres de 120, 160 e incluso 240 fueron utilizados, y lo son actualmente como artillería por los so

viéticos.

Curiosamente, durante el desarrollo de la 2.' GM. todos los contendientes terminaron por adoptar los cali

bres 100, 107 y 120 como armas de apoyo de fuego de Batallón, es de destacar la copia que hicieron los alemanes del

120 soviético y el calibre 82 de este último que le permitía utilizar las granada 81 alemanas; concepto éste que aún se

mantiene.

Al finalizar la 2. 11 GM. se abandonaron de nuevo, los proyectos de morteros, había otras armas méÍs especta~

culares, como los misiles y las guerras posteriores se llevaron a e.abo con los mismos tipos de morteros que en la 2. 11

GM. como lo son las de Corea y Vietnam con algunas ligeras modificaciones y retoques.

Actualmente vuelven a desempolvarse viejos proyectos y se inicia un nuevo desarrollo de los morteros, ha-

biéndose consolidado los calibres signientes:

60 mm. para unidades especiales y aerotransportadas.

81, 82 mm. para apoyo o Compañía.

120 para apoyo a Batallón.

160 a 203 para la Artillería.

Tal es la importancia que han adquirido estas armas, que se han desarrollado sistemas específicos para su

localizaci6n, a la vez que se intenta proporcionar la máxima supervivencia a la misma, mediante plataformas móviles

y coraza que pennitan actuar a los morteros en todo tiempo y ambiente.

Las granadas están experimentando un gran desarrollo en tres aspectos:

Aumentar el alcance ofreciendo menor resistencia al aire.

Aumentar la eficacia de sn radio lclal contra personal protegido.

Aumentar la eficacia contra blancos duros y en movimiento.

El sistema dc dirección y control del tiro de los morteros se perfeccionan de modo paralelo y coincidente con

la Artillería que permitirá a los morteros complementar efIcazmente a la Artillería a distancias menores de los 5.000

metros.

¿QUE CARACTERISTICAS POSEE EL MORTERO QUE HAN FACILITADO SU UNIVERSAL

ACEPTACION?

Tres características:

SlMPLICIDAD A TODA COSTA.

SENCILLEZ DE MANEJO.
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ALTA RENTABILIDAD:

BUEN RENDIMIENTO - COSTO - EFICACIA Y LARGA VIDA.

Es un arma ofensiva, cuyo empleo normal es el apoyo y sus efectos son de neutralización. En defensiva pres

tan un eficaz servicio. completando las barreras de las armas automáticas y batiendo zonas ocultas.

Las posibilidades más notables de los morteros de Infantería, derivadas de sus características son: lanza pro

yectiles de gran peso; poseen relativa pequeña velocidad de tiro (cadencia máxima, 30 dlm); efectos discontinuos,

grandes intervalos entre disparos; superproducción de efectos por los cascos, metralla y ondas explosivas; barreras

poco densas, aptas para complementar las producidas por las armas de tiro rasante; no aptos para neutralizaciones

continuas; gran duración de la trayectoria; aptos para batir objetivos fijos, pero DO para objetivos móviles;

trayectoria adaptable al terreno por el empleo de varias cargas; no tiene espacios muertos; expulsan al enemigo del

terreno batido; tiran por encima de las tropas propias hasta que la Infantería está muy cerca del objetivo; difícil

actuación sobre los flancos; sus efectos no se pierden con el alcance.

Su empleo táctico se ve condicionado al consumo de municiones. El radar es un enemigo eficaz del mortero,

al que localiza rápidamente, viéndose en la necesidad de dispersarse y ocupar nuevos asentamientos previstos, con

el inconveniente de la pérdida de apoyo a las unidades que acompaña.

A sus efectos materiales hay que añadir los morales, tanto los positivos de Jas tropas propias como los nega

tivos de los enemigos.

¿Cuál será su papel en una época de mecanización y complejidad creciente? Parece que el humilde mortero

seguirá teniendo en la conducción de las operaciones tanta importancia como en épocas anteriores, siempre y

cuando se le adapte a las nuevas situaciones, entre las que destaca el dotarle de gran movilidad.

El incluir al mortero en un vehfculo de gran movilidad y blindaje, le permite, una vez efectoado el fuego,

rápidos cambios de asentamientos ocupando nuevas posiciones de Tiro, y evitando ser localizados por radares con

tramarteros.

BMR,s. PORTA-MORTEROS

La tendencia actual, es dotar a nuestras Unidades con vehículos de la familia BMR,s. de fabricación nacional,

con la ventaja que ello supone en los aspectos logísticos y tácticos, y ésta ha sido la necesidad de montar los morteros

de 81 y 120 mm. sobre estos BMR,s.

El BMR-PM-81, monta el modelo de mortero "LL" cuya descripción y diferencia del modelo L-65, cstán

especificados en el Anexo VII del M-0-4-9, Manual Mortero 81 mm. de 1986, así como su acoplamiento a TOA

Ml25A1 y BMR.

El modelo "LL" cuyo tubo es más largo (1,45 mts.), y está preparado para utilizar la munición M-AE-84

(Aerodinámica), que con sexta carga tiene un alcance de 7.000 mts. Este tipo de granada, tiene un aumento de

10 centímetros de longitud, con respecto a la granada normal M-51 AIB rompedora, y su ojiva es más puntiaguda y

más larga. Se han hecho experiencias con este tipo de granada, tirando excepcionalmente con 7.' carga y alcanzando

distancias de hasta 7.300 mts. La presión ejercida sobre eJ BMR, sexta carga es de 46 Tm.

La carga explosiva de la granada de Mortero AE-84 de mortero de 81 mm. es de aproximadamente 0,922 kgs.

de TNT. La longitud es de 539 mm. y el peso de la granada con espoleta de 4,500 kgs. Al ser más larga que las utili

zadas normalmentc es también más largo el tubo estabilizador, lo que permite colocarle más suplementos.

La granada AE-84 de 120 mm. tiene una longitud de 817 mm. y un peso de 14,750 kgs. siendo la carga explo

siva de 3,OÓ6 kgs. de TNT. En nuestra opinión, y debido al peso y longitud de la granada al cargarla en tuho de
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•,
1,80 mts. de longitud, y con ángulos elevados de tiro, debe ser introducida por el cargador y apuntador. (Ver

figura 1).

También para morteros de calibre óO mm. y tubo de 1 m. de longitud, con granada aerodinámica y5.' carga se

han obtenido alcances de 4.300 metros.

Sobre TOA-PM-120, también se ha hecho fuego con este tipo de granada aerodinámica, excepcionalmente

con 7.' carga, aguantando perfectamente al TOA. Yejerciendo una presión sobre el vehículo de 130 Tm. Su alcancc

está próximo a los 10 km. El resultado puede considerarse aceptable, ya que la plataforma sobre la que gira el tubo

no quedó agarrotada.

La pieza, igual que la del 81 puede ser emplazada fuera del blindado, ya que dispone de otro tubo, placa base

y afuste o trípode.

Este nuevo BMR, ha tenido que ser reforzado en su estructura para podcr soportar el empnje de las 130 Tm.

que se producen en el momento del disparo, por medio de un mecanismo, que distribuye esta fuerza, sobre las ó

ruedas. La gran ventaja del BMR-PM-120 sobre el TOA-PM-120, es que en aquel, el sector de tiro es de 3ÓO', al

igual que el del 81 mm., ambos, van dotados de torreta TC-3 con ametralladora 12,70 mm. y botes lanza-hnmos.

Vemos entonces que los BMR,s.-PM,s., son sistemas de armas, cuya arma principal es el mortero. Para obte

ner su máximo rendimiento, en cualquier situación táctica, es preciso UD mínimo de mantenimiento y una serie de

Precauciones y Normas de Empleo que en nuestra opinión a continuación señalamos:

Aunque es caso de extrema necesidad el PM. podría hacer fuego con el mortero en los 360°, no es acon

sejable tirar en el sector horario comprendido entre las 9 h. Y1 h.; ya que la ametralladora quedaría da

ñada, tanto más, cuanto menor sea el ángulo de tiro. (Fig. 2)

No obstante lo señalado en el punto anterior, el tiro se realizará preferentemente con el tubo en la posi

ción horaria ó h. ± 45'.

El piso del vehículo deberá encontrarse siempre completamente limpio, ya qoe cnalquier partícula de

arena, tornillos sueltos, anillas del seguro de la granada, etc., podrían introducirse entre la placa giratoria

y la corona, bloqueando el sistema.

El mando de elevación del mortero nos permite cambiar de ángulo librcmente entre los 85' y 45'.

Para evitar que por un posible error introdujésemos un ángulo inferior a los 45', con lo que la boca del

tubo quedaría dentro del vehículo, lleva un seguro que consiste en un mando de elevación mínimo de tiro,

en el que hay que actuar tirando hacia fuera para pasar a un ángulo inferior a los 45'. (fig. 3).

Para la posición de transporte se bajará el tubo al máximo actuando con el mando de elevación una vez

salvada la posición del seguro. El tubo baja hasta los 32'

En el PM-81la placa base de respeto, colocada en el exterior del vehículo en el lateral derecho, irá de tal

forma que el asa de la misma quede precisamente hacia abajo.

Las granadas vendrán de fábrica con todas las cargas. Los suplementos sobrantes, siempre que no se tire

con carga máxima, se depositarán en la caja que lleva colocada en Sll parte posterior, detrás de 105 asien

tos de los proveedores.

Para consumo inmediato se utilizará la munición situada en:

PM-81:

.. Almacén grande de 41 granadas.

.. Almacén situado en lateral izquierdo de 18 granadas.
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PM-12O:

.. Almacén grande situado junto a la puerta rampa. (Ver fotografla portada).

Se aprovecharán los descansos para pasar la munición de los almacenes restantes a los señalados como

de consumo inmediato.

Durante los movimiento por carretera las escotillas de carga irán obligatoriamente cerradas.

El BMR-PM debe situarse en terreno ftrme y sensiblemente horizontal.

El mortero puede ser disparado con el veblculo en una pendiente máxima deiS por 100.

Se prolUbe fumar dentro del vehículo, dada la proximidad de los suplemeatos de las granadas, tanto los

que van colocados en el tubo estabilizador de la granada, como los que van sueltos en las cajas.

Se puede tirar indistintamente COD la puerta-rampa abierta o cerrada.

PRECAUCIONES ANTES DE REALIZAR EL TIRO

Abrir las trampillas de carga a tope. Colocar el bulón del seguro en su alojamiento y ponerle el pasador

correspondiente que imposibilite la salida de aquél.

Abatir la antena cuando sea necesario, de forma que quede fuera de la dirección de tiro.

Apretar las palomillas de sujeción de la placa base, situada en el techo del vehículo en el PM-12D Yen el

costado derecho en el PM-81.

Ccrrar la trampilla del ventilador, situada en el techo en su parte trasera derecha. (Debe llevar una pega

tina indicándolo).

Asegurarse de que los FUSA,s. van bien sujetos en su armero.

Quitar la funda de lona de la ametraUadora aunque no se vaya a tirar con ésta, pues la onda que se pro

duce al salir la granada del mortero puede rasgarla.

Limpiar la grasa vieja de la corona y engrasar nuevamente con grasa consistente. (Fig. 3). El fabricante

recomienda grasa Molykote BR-2 Plus de Krafft, que se encuentra fácilmentc cn el comercio.

Se debe engrasar la parle superior y laterales de la corona dentada, que son las que están en contacto

con la plataforma giratoria.

Comprobar apriete del perno ccntral de regulación en altura del puente giratorio. Para ello lleva una

tuerca a la que se accede levantando las tapas del piso del conjunto giratorio. Se levantará lo preciso para

que la plataforma gire fácilmente. A continuación se fijará la tuerca apretando la conlratuerca.

TAREAS A REALIZAR DESPUES DEL TIRO

Comprobar los pares de apriete de los 36 tornillos de ftjación de la corona, que deberá ser de 8 m. kg. Esta

operación deberá hacerse diametralmente, empezando por uno cualquiera de ellos, después por el

opuesto, luego por los situados en la diagonal perpendicular y así sucesivamente. Debe realizarse por

personal especializado.

Comprobar reapriete de todos los tornillos del afuste del mortero, apretando a tope en caso necesario.

PRECAUCIONES PARA TIRAR LOS BOTES FUMIGENOS

Cada uno de los lanzafumígenos tiene una dirección y ángulo de tiro distinto, por lo que habrá de colo

carse la ametralladora de forma que no le alcance ninguno de los botes fumígcnos en su LrayecLoria. Para
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ello colocar la ametralladora de forma que el eje de la misma quede ligeramente apuntado hacia abajo

(Fig. 4) eD un plano vertical casi paralelo al eje del vehículo, aunque apuDtando ligeramente a la derecha

del mismo (Fig. 5).

ED las figuras 6 y 7 vemos la distribuci6D iDterior y exterior de los distiDtos elemeDtos del BMR-PM-81.

GRANADA DE MORTERO 120 mm. "ESPIN"

Las empresas españolas Esperanza y Cía., fabricante de morteros y sus municioDes desde 1925, e Instalaza,

S.A., fabricante de lanzacohetes contracarro con cabeza de carga bueca y granadas para fusil desde 1953, han de

sarrollado conjuntamente una nueva munición para el mortero de 120 mm., que complementa la gama actual de

granadas de alto explosivo, iluminante y fumigenas y va a permitir al mortero de 120 mm. llevar a cabo unas funcio

nes que basta abara quedaban totalmeDte fuera de sus posibilidades.

Cada disparo de esta Dueva munici6D lanza sobre el objetivo una lluvia de submuniciooes de efecto combina

rlo perforante y contrapersonai, que balen una wna cuya extensión puede ser de unos pocos cientos de metros ella·

drados a 4.000 m2a una distancia de hasta 5.000 m. del arma.

Al incidir sobre cualquier objctivo o sobre el terreno, cada submunici6n produce un dardo perforante capaz

de peDetrar 150 mID. eD acero y además hasta 600 fragmeDtos de metralla que salen proyectados a ras de suelo de

forma que su efecto es letal en un radio de 7 metros y son eficaces hasta 18 metros de distancia.

Las submuniciones van alojadas en una cabeza especial que se dispara en la misma forma y con las mismas

cargas que cualquier otra munici6n de mortero. Uoa espoleta de tiempo determina la apertura de la cabeza en el

aire al cabo del tiempo de vuelo prefijado, produciéndose en cse momento la expulsi6n de las submuniciones, que

caen en vuelo libre estabilizado batiendo la zona designada.

Las submuniciones van colocadas en tres pisos en el interior de la cabeza portadora. La espolela y cstabiliza

dor de las submuIDciones de los dos pisos superiores se alojan en los conos de la carga hueca de los pisos siguientes

y la del piso inferior eD una pieza adecuada que hace a su vez el efecto de eyecci6n de las submuniciones.

La espoleta de cada submunici6D dispone de un seguro de detonador que maDtiene a éste desalineado del

percutor tanto durante el almacenamiento como la carga y el disparo, no armándose este seguro hasta la apertura Je

la granadas en el aire al fUDcioDar la espoleta de tiempo. En ese momento, la acci6n del estabilizador libera el seguro

y el detonador se alinea CaD el percutor quedando listo para la iniciaci6n de la cadena explosiva al impacto con el

objetivo.

Tanto la distancia de la zona a batir como la dispersi6n de las submuniciones puedc ajustarse anles del dis

paro actuando sobre tres parámetros: Angula de tiro, carga propulsiva empleada, y retardo de la espoleta de tiempu

que determina la apertura de la cabeza. De esta forma puede conseguirse una gran conceDtraci6n de submuniciones

sobre un área reducida, o bien batir con menos intensidad un área mucho más extensa.

Esta nueva granada de mortero permite por tanto batir de forma eficaz cualquier conceDtraci6n de tropas

con carros de combate. vehículos acorazados, vehículos auxiliares. etc. combinando dos efectos:

El perforante de la carga hueca sobre aquellos objetivos que, por la simple distribuci6n estadística de las

submuniciones. resultan afectados por un impacto directo.

La metralla producida por cada una de las submuniciones, cuyas zonas eficaces se superponen de forma

que toda el área afectada por la lluvia de submuniciones queda totalmente batida eD cuanto a tropas y

toda clase de vehículos, equipo, etc. que no esté blindado.

Este nuevo concepto de granada se realiza en dos variantes, una de ellas es con quince submuniciones y la

otra con veintiuna.
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21

18,750 kgs.

777 mm.

847 mm.

13.600

5.000 metros

hasta 4.000 m2

15

15,850 kgs.

700 mm.

770 mm.

9.700

Peso de la granada

Longitud de la granada sin espoleta de tiempo

Longitud de la granada con espoleta de tiempo

Número de fragmentos totales producidos, aprox.

Alcance máximo

Area batida aprox.

En ambos casos la submunición es exactamente la misma, variando tan solo el peso y longitud de la granada,

manteniéndose en ambos casos las zonas batidas y dispersiones anteriormente dichas.

CaracteríslÍcas:

Granada completa

Número de suhmunicioncs

37 mm

290 grs.

60 grs.

150 mm.

600

7 m.

18 m.

Submunición

Diámetrn

Peso total

Peso del explosivo

Perforación, en acero

Número de fragmentos, aprox.

Radin de acción letal

Distancia eficaz

Ver figuras 8, 9,10 Y11.

MUNICION DE MORTERO "MERLIN" Y OTROS TIl'OS

El disparo de mortero "MERLlN" de la empresa británica BRITISH AEROSPACE DYNAMlCS, ha expe

rimentado con bastante éxito las pruebas de tiro, contra blancos que representaban vehículos acorazados. Es capaz

de ajustar el vuelo y la trayectoria, para permitir un ataque contra blancos estáticos y en movimiento. Está diseñada

la granada para morteros de 81-82 mm. Tiene un sensor de microondas que empieza a funcionar al comenzar el des

censo de la trayectoria, y además frena la rotación, controla la altitud, e inicia la exploración mediante un radar ac

tivo del blanco. Puede detectar blancos (fijos o móviles) en un espacio de 300 m2 Su perforación es de unos 360 mm.

en acero. La longitud de la granada es de 900 mm., su peso de 16 kg.

Esta munición se lanza de la misma forma que un disparo normal de mortero y además liene la ventaja de su

bajo precio. Tiene un alcance de unos 5.500 mts., y permite ocultarse al arma detrás de un obstáculo del terreno y no

estar expuesto al tiro directo del cañón. Necesita un observador avanzado, que dé una indicación aproximada de la

posición del carro (Ver figuras 12 y 13).

Otros países que han desarrollado este tipo de granadas, han sido Grecia, Suecia y Alemania. La versión

griega es una granada de 107 mm, que lransporta 20 submuniciones. La perforación en coraza es de 80 mm., sufi

ciente para perforar el techo cn la mayoría de vehículos blindados o acorazados. La lOna de dispersión varía de 70 a

140 m. de diámetro. El radio letal contra tropas al descubierto es de 3 mts.

Las granadas de mortero anti-coraza suecas son más sofisticadas y ofrecen una mayor probabilidad de

impacto. Estos proyectiles anti-carro autoguiados usan sensores para detectar el vehículo, identificarle corno un
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blanco y se guían ellas solas basta el blanco, aunque éste permanezca en movimiento. Los sensores pueden ser in

frarrojos, radares de onda milimétriea, láser o una combinación de estos métodos.

La granada STRIX, desarrollada en Suecia para mortero de 120 mm., tiene un alcance de 600 a 8.000 mts.

Puede penetrar más de 4()() mm. de coraza, proporcionando un eficaz grado de destrucción en las tropas enemigas.

El proyectil de mortero Anti-Coraza Guiado (GAMP), será operativo este año. Su aleanee es de unos 4.000

mts. Alemania ha estado trabajando en una versión para 120 mm. del GAMP, llamada BUSSARD. Tiene un sistema

de guiado intercambiable, por lo que el observador puede utilizar infrarrojo, rádar o láser y el alcance es de unos 800

a 5.000 mts.

IDEAS PARA EL MORTERO DE 120 mm. EN LA DECAnA DE LOS 90

Se tiende a desarrollar un mortero de 120 mm., con un alcance de 12 a 15 kms., con 2 modelos distintos; uno

de arma remoleada de Infantería y otro montado sobre torre con protección NEQ en vehículo portapersonal. Den

tro del segundo modelo, existen 2 pequeñas configuraciones, una con retrocarga automática y otra con avancarga

automática, ambas con distintas prestaciones.

Sus características operativas pueden ser:

A) Con respecto al material

1) Las misiones tradicionales de este tipo de armas, producir gran potencia de fuego, de forma sencilla y

económica, disparando por el 2.0 sector COD trayectorias fácilmente ajustables, que hace que sean las

idóneas para batir blancos escondidos en pliegues del terreno, o protegidos detrás de zooas de bos

ques o de edificaciones.

2) Los morteros del 120 actualmente presentan las siguientes deficiencias:

Alcance insuficiente.

Baja posibilidad de impacto al primer disparo.

Escasa capacidad de hacer fuego eficaz en ciertas condiciones ambientales (terrenos pantanosos, o

cubiertos de nieve espesa).

Fácilmente localizabIes por radares enemigos.

Carecer de munición suficientemente especializada, de alta eficacia, como por ejemplo, la capaz de

hacer explosión a la altitud deseada, antitanque, sembradora de minas, antirradar, productora de

humo antünfrarrojo, etc.

En los remolcados, tiempo excesivo para entrar en acción como para abandonar la posición.

Carecer las dotaciones de los morteros, montados sobre vehículo portapersonal, de la adecuada

protección NEQ.

3) Por tanto, en los modelos y configuraciones del sistema a desarrollar, deben procurarse climinar, las

deficiencias anteriormente señaladas.

B) Con respecto al arma

1) Capaz de batir blancos pequeños y móviles.

2) Fuego por 2.0 sector, tiro a tiro y automático.

3) Tiempo máximo para abrir fuego desde la recepción de la orden: 2 minutos.

4) Sector de puntería horizontal 360· y de puntería vertical entre 4Y y 8Y.

5) Alcance máximo deseable de 12 a 15 kms.
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6) Cadencia de Tiro:

Mantenida: 4 disparos/minuto

Rápida: 8 disparos/minuto

7) Area a neutralizar por la unidad (morteros o grupo de moteros) de 200 x 125 m2.

8) Control de tiro mediantc aparato de puntería y datos de tiro procedentes del calculador de la Direc

ción de liro.

C) Respectn al vehículo blindado en el '1ue vaya montado el mortero.

1) Monlado el mortero, en vehículo blindado, con torre estanca con protección NBQ, suficiente blindaje,

con contoroo de fácil camuflaje y compatible con el cbasis del futuro vehículo de combate de Infan

tería dcl año 2.000. El vehículo dcbe disponer de calefacción, aire acondicionado, ventilación y dispo

sitivos de extracción de gases.

2) Puntería hidráulica.

3) Sector de puntería vertical deseable: entre -So y +45" para autodefensa.

4) Alcance mínimo para tiro indirecto: no mayor de sao m. (lo menor posible, compatible con el radio

letal de la munición).

S) Cnntrol de tiro mediantc dirección de tiro con calculador, con capacidad para tratar simultáneamente

8 situaciones diferentes de mortero, 60 blancos y 6 observadores en condiciones diurnas y nocturnas.

6) Sistema de oavegación y de determinación de la posición.

D) Respecto a la munición

1) De alto explosivo, con o sin propulsión adicional y guiado terminal, coa radio letal no menor que la

actual, dotada de espoleta de percusión (de acción ultrarápida o con retardo) y de proximidad.

2) Granadas aerodinámicas, estabilizada por aletas, de unos 10 cms. más de longitud que la actual y con

gran estabilidad en vuelo y más velocidad inicial que la actual.

3) MulLigranada. con o sin guiado terminal, efectiva contra personal, vehículos blindados y acorazados,

incidiendo desde la vertical.

4) Sembradora de minas.

S) Fumígena contra detección visual diurna o con dispositivos de visión nocturna.

6) I1uminante.

7) Antirradar.

8) De ejercicios: subcalibres y munición inerte.

9) Que la munición actual sea compatible con el nuevo sistema, pero no a la inversa.

10) Alcance de 12, a 15 Kms., y peso de 20 a 25 kgs.

E) Respecto al mantenimiento

1) Que el n.o de herramientas sea muy reducido, para el nivel operativo, con las prestaciones necesarias

para su misión.

2) Herramientas especiales con las prestaciones adecuadas para todos los Escalones de Mantenimiento.

Todas estas son las ideas, sobre el futuro del mortero tic 120 mm., para los años 90, según las reuniones del

IEPG (Grupo Europeo de Programas Independientes) de la OTAN.
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Terminando la reaJización de este trabajo, en las últimas reuniones, de la Conferencia para la Seguridad y

Cooperación en Europa, yen las Conversaciones de Desarme en Viena, se ha hablado de la reducción de armas de

calibres superiores a los 100 mm. por parte de los 2 pactos (OTAN y Varsovia), as! como la reducción en un 15% de

vehfculos de combate, lo cual podrfa afectar al proyecto de morteros de 120 mm. (para la década de los 90), como a

la disminución en la producción y transformación de BMR,s. PM-81, considerándolos ya a estos vehfculos, como

vehfculos de combate.
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HECHOS YPERSONAJES DE lA lNF'ANTERIA ESPANOlA.
GUERRA DE AF'mCA.

"QUERIDO AMIGO YCaMPANERO"
Teniente Coronel D. Manuel Vinuesa López.

Jefe Sección de Perfeccionamiento. Academia de
Infantería.

LA LAUREADA. PREMJO AL VALOR HEROICO
11. Infantes de Leyenda.

Teniente Coronel D. José Luis Isabel Sánchez.
Jefe Sc. Táctica y Logística de la Jefatura de In
vestigación yDoctrina. Academia de Infantería.

CINCUENTENARIO DEL REGIMIENTO MALLORCA N.. 13,
EN LaRCA (l939 -1989)



11~ecbos y lPersonajes de
la 'JInfantería 1fspañola

Guerra de Africa
Batalla de Tetuán

LEOPOLDO O'DONNELL y ,JORRIS
Teniente General

En la mañana del 2 de febrero de 1B60, O'Oonnell, acompañado del General Garda, reune en

la Aduana del Río Marlín a los Jefes de las Grandes Unidades de su Ejército.
Al día siguiente los Cuerpos de Ejército de Prim y Ros de Olano, como acción preparatoria,

levantan sus campamentos para ir a pernoctar a emplazamientos adecuados.
La batalla de Tetuán estaba preparada; los efectivos del enemigo se habían incrementado

tanto, que seguramente no bajarían de 35.000 hombres, agrupados en dos campamentos: el de Muley

el Abbas, situado en la torreta de Kelalien, y el de Muley Ahmed, un poco más adelantado y bajo,

sobre una suave pendiente al Sur; ambos, defendidos con trincheras y artillería.
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El dispositivo de alaque era el siguien le: los Cuerpos Segundo y Tercero. ésle al coslado

izquierdo de aquel, formando sendas cUllas huecas, con las dos Brigadas de vungua¡'dia de cada uno,

dispueslas por Balallones escalonados, mienlras que las olras dos ordenauan los suyos en columnas

cerradas, leniendo en su cenlro tres Baterias a caballo el Tercero y dos monl.adas y ol.ras I.anl.as de

montaña el Segundo.
Alas ocho y media del dia 1, dió O'Donnell la orden de avance, pasandose cirio Alcanlara por

el puenle de piedra existen le. Al kilómetro de marcha, el enemigo rompe el fuego de callón,

continuandose el avance sin contestar hasla llegar a los 1.700 metros.
Ala dislancia expresada O'Donnell preparó el asallo, haciendo que cuarenta piezas colocadas

al frente rompiesen un nulrido fuego conlra las posiciones enemigas. Las lrincheras marroquies no

lardaron en ser deslruidas en diversos punlos, siendo, ademas, volado uno de sus repuestos de
pólvora y municiones, después de lo cual, las piezas marcharon adelanle disparando, seguidas de la

Infanleria, sin disparar. Cuando se llegó a la dislancia de asallo, los inranles, sin haber disparado un
sólo lira, emprendieron la carrera al son de las músicas y bandas que locaban paso de alaque,

precipilándose con la bayonela calada sobre el adversario. Carla fue la lucha. Prinl penelró el

primero por un porlillo en el campo de Ahmel, siguiendo por diversos punlos lodo su Cuerpo de

Ejércilo; y corno a la vez Ros de OIano rebasaba las lrincheras de la exlrema derecha y alacaba por
el flanco, y Mackenna y Galiana se adelanlaban a inlerponcrse en el camino de lelúan para alacar
por la relaguardia, los marroquíes, después de resistir media hora, arrollados, cnvuellos y

derrolados, abandonaron el campo, dejando en nueslro poder ocho cañones, BOa liendas, 2

banderas, 26 camellos, granadas, pólvora, elc. y emprendieron precipilada ruga por las abruplas
pendienles de Sierra Bermeja. Los que se habian siluado a nueslra derecha, conlenidos duranle 'la

batalla por Rios y Villa le, siguieron el movimienlo general de huida.
Nueslras bajas ascendieron a 67 muerlos, 762 heridos; las del enemigo fueron muchos

mayores, pues fueron recogidos 350 muerlos abandonados en el campo en su huilla.
La consecuencia inmediata de la balalla fue la capilulación de Teluan, donde entró la División

del General Ríos el día 6. Sus defensores la habían abandonado después de enlregarse al saqueo, a la

matanza y al incendio. En la ciudad se enconlraron 7B piezas, 2.000 proyecl.iles y 70 quintales de

'. pólvora. Por lan señalada vicloria a O'Donnell le fue concedido el tilulo de Duque de Tcluan.
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((Ilerido amlffoy comjJañero:
lIe tenido noticias tllfas, no directamente como me hllbiese ,fflls/ado, SJja sé

qlle escribirjJara ti, es como sihicieses Iln examen (por ciedo vas de mediano en
dos) Como te decfa he sabido de tI, de qlle te ha sOfJJrendido el nllevo ré,ffimen
académico, qlle estás contento y qlle te han arrestado otra vez, Como de
costllmÓFe, ajJrovecho la ocasión jJara Se,ffllir con mis ''óatall¡/as~ no te alarmes la
de ho/ es coda, más qlle Ilna batalla es IIna "escaramllza'~

Re/erente a los arres/os me decfas, hace tiemjJo, qlle son iÍlevitablesy qlle Iln
alllmno SiÍl arrestos es como Iln janlin SiÍl l/ores ((Illzás ten,ffas razón, siemjJre qlle
maticemos, tú mejor qlle nadie sabrás sihas jJodido eVitar las laltas,' en lo qlle no
esto/ de aC/lerdo es en qlle los arrestos sean l/ores de jardín, jJlles no adoman a
nadie, no son bonitOs, nihllelen bien, dejémoslo en qlle es I/or de ínala hierba qlle
nace, a veces, eSjJon/áneamen/e jJero qlle hay qlle erradicary nllnca coltivar

1I0y qllisiera hablarle del senúdo de la reSjJonsabil¡(Jad te lo voy a eXjJoner en
forma de consejos o rel/exiones qlle he recójJilado con la eSjJeranza de qlle cllando
mandes trojJa los ten!!as en cllenta:

- J:I aSllmir la resjJonsabilidad no es Iln acto abstracto, Significa oÓFar en
consecllenCia,

- J?eSjJonsabi/¡{jad es siÍlónimo de all!oridady cll!;Jabildad ((Ile tll dedicación
al trabajo, no deJe resqllicio a la cll!;Jab¡J¡dad

- La reSjJonsabiJ¡dad toda tllfa, jJero no olVides qlle jJara bien mandar debes
ré'jJarúr reSjJonsabiJ¡dades

- Crea en tllS sllbormÍlados Iln fllede sen/do de la reSjJonsabiJ¡dad
- J?ecllérda qlle has de trabajar; y también, qlle jJade de ese trabajo es

hacer trabajar.
- filllchas veces, hacer trabajar te será jJenoso, filanda bien y esto lo

atenlJ8í'á.
- SJ' te exlffes, tll exlffencia será Ilna fllerza iÍlcontenible.
- ASllme tllS resjJonsabiJ¡dades, jJré'jJárate jJara cllmjJnr tllS IJJ:llJ:J?J:S: demca

tll úemjJo a trabajé con entllsiasmo,' tllS IJJ:J?J:CIIOSresllltarán iÍltocables
- ((Ile tllS mandos, ten,ffan qlle frenade, antes qlle !lrar de tí.

- bes resjJonsable de todos tos actos y de mllchos de los de tos homÓFes
IJebesjJrevenir.

- CllmjJle, enseña, ordena, mrlffe, controla, vlffila, corrige, comjJrlleba, en
Ilna jJalaÓFa dlanda.l J:sa es to reSjJonsabiJ¡dad

¿Fes cómo no So/ tan jJesadoF Pórtate bieny estllma.
(In fllede abrazo.
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LA LAUREADA: PREMIO AL VALOR HEROICO

11.- INFANTES DE LEYENDA.

En la primera parte de este artículo, publicada

en el n.· 13 del "Memorial de Infantería", ofrecíamos

los nombres de aquellos ilustres Infantes que fueron

recompensados con más de una Cruz Laureada de San

Fernando. Héroes legendarios como:

D. Manuel Gutiérrez de la Concha.

D. Felipe Rivera Lemoyne

D. Joaquln Baldomero Fernández Espartero

D. Manuel Pavía y Lacy

D. Manuel Lorenzo

D. José Varela Iglesias

D. Miguel Rodríguez Bescansa

D. Pablo Arredondo Acuña

cubrieron de gloria las páginas de la historia de la In

fantería, al bacerse acreedores, a título individual y

por sus bazañas, a la máxima condecoraci6n del Ejér

cito Español. A unos les sirvi6 esta distinci6n para lle

gar a los más altos puestos de la milicia, mientras que

otros no tendrían ocasi6n de paladear su triunfo, al

ofrendar su vida a la Patria en el momento de realizar

su heroica acción.

•••

INTRODUCCION.

Traemos a estas páginas la biografía militar de

dos eximios Laureados, D. Manuel Gutiérrez de la

Concba y D. Miguel Rodríguez Bescansa.

Figura relevante de la historia de España el pri

mero de ellos; elevado a la nobleza con el título nobi-

liario de Marqués del Duero; premiado por sus méri

tos basta alcanzar el empleo de Capitán General; bri

llante tratadista militar; inmortalizado a través de la

estatua a él erigida en el Paseo de la Castellana de

Madrid, su vida influy6 durante el siglo XIX en la his

toria de nuestra Patria.

Desconocido el segundo, las balas enemigas no

le permitieron escalar basta los más elevados puestos

de la milicia; su único título nobiliario fue el de Infante

beroico; el único monumento que en su nombre boy

perdura no está moldeado en bronce ni piedra, ni se

eleva sobre un alto pedestal, sino que permanece ocul

to en forma de envidiable Hoja de Servicios; su conti

nuo batallar en tierras africanas le impidi6 dejar cons

tancia escrita de su larga experiencia guerrera; no fue

figura influyente en el devenir de su Patria, pero quizá

el conocimiento de su trayectoria profesional puede

influir en algunos de los que formamos en las mas de

la Infantería.

Si estas diferencias les separaban de alguna for

ma, sus nombres, a cambio, quedarían por siempre

unidos para la posteridad a través de unas ramas de

laurel y de la espada de San Fernando; de ambos se

puede decir que:

Inmolarse por Dios fue su destino;

salvar a España, su pasi6n entera;

servir en el Ejército, su vocaci6n y sino.

No supieron querer a otra Bandera,

no supieron andar otro camino,

no supieron morir de otra manera.
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D. MANUEL GUTIERREZ DE LA CONCHA

Nace en Córdoba de Tncumún (ArgenLina) cl

15 dc abril dc 1808. Su padrc, Brigadier de Marina,

muere gloriosumentc en la Guerra de Imlcpcndencia

Americana, por lo que su familia se traslada a España

en 1818, concediéndosele la gracia de Cadete a lus

doce años de edad. Durante cuatro años se forma en el

Primer Regimiento de Reales Guardias de la Infante

ría Española, siendo promovido a Alférez de dicha

Unidad el 13 de enero de 1825.

Sirve en la Guardia Real con este empleo y con

el de Teniente, alcanzado cn 182ó. En el mes de enero

de 1833, es nombrado Ayudante del 4.' Regimiento de

la Guardia Real, utorgúndoselc en el mes de julio el

grado de Teniente Coronel de Infantería.
Al fallecer el 29 de septiembre de 1833

Fernando VII y sucederle en el Trono Isabel n,
comienza en España la 1.11 Guerra Carlista. Gutiérrcz

de la Concha solicita pasar voluntario al Ejército del

Norte, comenzando a labrar su leyenda en la acción de

Durango.

1834 será el año en que se comenzaráD a reco

nacer sus méritos guerreros. Participa en innumera

bles accioDes cn Navarra y Vizcaya, siendo herido el

22 de abril en la de A1sasua, Degándose a abandoDar

su puesto en el combate; por su comportamiento reci

be en el plazo de diez días dos Cruces de San FernaD

do de 1.' Clase.

Recuperado de su herida, sigue combatiendo,

ya con el empico de CapitáD de InfaDtería, sieDdo de

nuevo herido en la acción de Zúñiga, e interviniendo

eD la defeDsa del Fuerte de Salvatierra, donde recibe

la tercera Cruz de San FernaDdo de 1.' Clase. CODti

Dúa eD campaña duraDte 1835 y 36, mandaDdo un

Batallón del Regimiento de Infantería de Mallorca

desde el mes de abril de este último año, ya con el

empleo de Comandante de Infantería.

Por su destacada actuación bajo el mando del

General Fernández de Córdoba en los combates habi

dos en el puerto de Arlabán en el mes de mayo de

1836, es recompensado con una nueva Cruz de San

Fernando de 1.' Clase, recibiendo la quiDta por la
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El GeDeral D. Manuel Gutiérrez de la Concha,
Marqués del Duero

acción de Chiva del 15 de julio de 1837; dos meses

antes había sido ascendido sobre el campo de batalla

de Urnieta al empleo de TeDieDte Coronel, pasando

destinado al Regimiento de Infantería de Barbón.

En 1838 le esperan nuevas glorias. El 29 de eDe

ro se ofrece voluntario para pasar con sus tropas un

vado próximo al puente de BelascoaíD, que permitiría

la toma del mismo y de la Casa Fuerte y reducto que lo

protegían, "sin arredrarse del fuego enemigo que en

breves momentos pone fuera de combate a todos los

húsares que han intentado reconocer la corriente,

arenga con energía a sus soldados, hace que pongan

las cartucheras sobre los morriones y los fusiles sobre

las mochilas, se lanza al río, y conquista las formida

bles posiciones de aquellos valientes"; esta acción le

vale el ascenso a Coronel de Infantería por méritos de

guerra y su primera Cruz Laureada de San Fernando

de 2.' Clase.



El Marqués del Duero pierde la vida dumnte el sitio de Estelht

Se le concede el mando de una Brigada, al fren

te de la cual continuará combatiendo. En el mes de
enero de 1839 es ascendido al empleo de Brigadier, en

el de mayo se le concede la Cruz de San Fernando de

3.' Clase por las acciooes de Arr6niz y Barbaría, es

herido en el mes de agosto en la acci6n de Mañeru, y

obtiene por su actuaci6n en Olmedilla su segunda

Cruz Laureada, esta vez de 4.' Clase.

En el mes de octubre de 1839, se le concede

una Cruz Laureada de 2.' Clase por permuta de cuatro

de las de 1.' que tenia concedidas. Un año más tarde

se le encomienda la misi6n de expulsar a los carlistas

de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Albaeete,

valiéndole sus éxitos el empleo de Mariscal de Campo

por méritos de guerra. Por su actuaci6n durante la

Primera Guerra Carlista, es recompensado con la

Gran Cruz Laureada de San Fernando de 5.' Clase.

El7 de octubre de 1841 participa en una conju

ra para derrocar al Regente del Reino, General

Espartero. Al frente del Regimiento de la Princesa

penetra en Palacio para apoderarse de la Reina, pero

el plan fracasa y se ve obligado a exilarse en Italia.

Regresa a España el 27 de junio de 1843 para tomar la

direcci6n militar del movimiento iniciado en Andalu

cía contra el General Espartero.

En 1847, ya con el empleo de Teniente General,

es enviado a Portugal al .mando de un ejército de

12.000 hombres, en apoyo del régimen liberal de la

Reina María !l, consiguiendo pacificar rápidamente el

pafs; Isabel !l le concede el título nobiliario de Mar

qués del Duero con Grandeza de España.

Siendo Capitán General de Cataluña, desempc

ña un papel importante en 1848 en la sofocaci6o del

levantamiento carlista en Cataluña. Por esta acción se

le confiere el empleo de Capitán General.

A partir de la proclamaci6n de la República

vive apartado de las luchas políticas, dedicándose a

investigaciones encaminadas al mejoramiento de la
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agricultura. No abandon6 los estudios de carácter mi

litar, que ya hablan quedado plasmados en su Proyecto

tk Ttlctica tk las tres Annas.

Barado se refería nsl al ilustre militar: "Tal fue

el general don Manuel Gutiérrez de la Coneba en su

vida militar, amante de la gloria y del peligro, en los

campos de batnlla; talento de primer orden en sus

concepciones militares; observador profuodo y cono

cedor experimentado de los antiguos métodos y de los

modernos sistemas, hombre de tan gran corazón como

superior entendimiento...; buen patriota; militar entu

siasta por la profesi6n, amigo de la cultura y admira

dor de los que por ella descollaban, el marqués del

Duero es el acabado tipo del militar ilustrado, valero

so, inteligente y amante de su patria'.

Tras este perlodo de descanso, interviene en la

Tercera Guerra Carlista como Jefe del Tercer Cuerpo

de Ejército del Norte, consiguiendo el 2 de mayo de

1874 liberar Bilbao. El 27 de junio cae herido durante

el sitio de Estella; su ordenanza, Ricardo, nada puede

hacer por salvar su vida; y es conducido, ya cadáver, a

Abárzuza. Este último acto heroico del valeroso

General es premiado con la Gran Cruz Laureada de

San Fernando de 5.' Clase.

Cinco Cruces de San Fernando de 1.' Clase y

una de 3.', dos Cruces Laureadas, dos Grandes Cruces

Laureadas, tres heridas de guerra y una muerte glorio

sa como colof6n de 54 años de una ejemplar vida mili

tar: El General D. Manuel Gutierrez de la Coneba

pasaba a formar parte de la larga lista de héroes de la

Infantería.

MIGUEL RODRIGUEZ BESCANSA

Esta es la breve pero difícilmente igualable his

toria de un Oficial de lufanterla, que en tan solo seis

años de vida militar supo dar muestras de un indoma

ble valor y esplritu de sacrificio; no lleg6 a alcanzar

elevados puestos en la milicia ni tampoco se vio honra

do con titulos nobiliarios, pues las balas enemigas cor

taron muy pronto su prometedora y meteórica carrera;
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su nombre resulta hoy en día casi desconocido, cuando

debería figurar en letras de oro a la cabeza de los Ca

bnlleros Laureados de San Fernando. En él se eumpli6

la frase: 'Los elegidos de los dioses mueren j6venes'.

Nace el 9 de abril de 1900 en Pamplona, hijo del

Coronel de Infanterla don José Roeríguez Casade

mun!. A los 15 año ingresa como voluntario en el Re

gimiento de lufantería Cerillola n." 42, y como soldado

asiste a la conquista de Hassi Berkan y operaciones de

Zcluán.

E11 de setiembre de 1915 ingresa en la Acade

mia de Infanterla, concediéndosele elfas después la

Cruz de Plata del Mérito Militar por sus anteriores

actuaciones en campaña.

En 1919 termina sus estudios, siendo destinado

con el empleo de Alférez al Regimiento Africa n," 68,

de guarnici6n en Marruecos, Formando parte de una

Columna volante, renliza servicios de seguridad y de

fensa, protecci6n de convoyes, aguadas y caminos.

En el mes de febrero de 1920, se incorpora a la

Escuela Central de Gimnasia para realizar dicho Cur

so, regresando a su Unidad en el mes de Agosto, una

vez obtenido el Titulo, participando a los pocos elfas

en la ocupaci6n de Tafersi!.

En el mes de junio de 1921 es ascendido por

antigüedad al empleo de Teniente, siendo destinado,

sucesivamente, al Batnll6n de Cazadores de Madrid

n." 2, al de las Navas n." 10 y al Grupo de Fuerzas Re

gulares Indígenas de Tetuán.

A partir de este momento, resultarla prolijo

reseñar todas las acciones en las que interviene, pues

son tantas que habrla que copiar lntegramente su Hoja

de Servicios.

En 1921 se le concede una Cruz del Mérito Mi

litar de la 1.' Clase, y es citado tres veces como distin

guido en los partes de operaciones. En el mes de junio

es ascendido al empleo de Teniente por antigüedad,

continuando destinado en Regulares.

Al año siguiente, se le cita seis veces como dis

tinguido y una como muy distinguido en los parles de

operaciones; es herido en la defensa de la Posici6n de



Dras-el-Asef, rehusando el ser evacuado hasta que se

cODsigue rechazar al eDemigo, y se le cODcede su ter

cera Cruz del MéritD Militar. ED la ardeD GeDeral de

la Comandancia General de Ceuta del día 20 de junio,

se le cita como distinguido eD las operaciones realiza

das eD el período compreDdido eotre ell de agosto de

1921 y el 31 de enero de 1922, en la forma siguiente:

En 26 de octubre se le selia/a como distinguido

por el General Mano por su decisión en el repliegue en

el avance y en la retirada del convoya Xasnas. Es dado

como distingl/ido por el General Marzo el día 28 de oc

tubre por sus dotes de mando en el avance yen la retira

da.

El año 1923 comieDza para el Teniente Rodrí

guez Bcscansa con una citación en la Orden General

del Ejército de España en Africa del día 30 dc enero,

en la que se dice de él:

Asistió el 28 de abril a la oCllpación de Talalll, el

7 de mayo a la de Tahar Bllda y el 12 a la oCllpación de

Tazanlt, demostrando en cuuntas operaciones ha toma

do parte este brillante oftciallllJa gran serenidad y domi

nio del mando; el 24, en la oCl/pación de Roko-Balia,

SOStllVO todo el dio IIn violento fuego enemigo y gracias a

sus aceitadas disposiciones mantuvo al mismo a distlJll

cia; el 18.de jlllio intervino dllrante todo el dio en el

combate, mostrándose infatigable, alentando a Sil tropa

en los momentos dificiles y a pesar de ser herido no se

retiró y continuó en su puesto eDil riesgo de su estado

especialmente.

El 13 de abril se ordeDa la apertura de juicio

contradictorio para esclarecer los méritos que baya

podido contraer para ser propuesto al empleo inme

diato, por su actuación desde ell de febrero al 31 de

junio dc 1922.

Es ascendido a Capitán por méritos de gucrra

en cl mcs de marzo de 1924, COD antigüedad de 31 de

julio de 1922, sieDdo destinado al BatallóD de Cazado

res de Lanzarote D.' 21, pasando, posteriormeDte, al

RegimieDto de Palma D.' 61. Ocupando este destino,

es designado para asistir eD Madrid a UD Curso de

Carros de Combate. Finalizado éste, ocupa vacante en

el Batallón de Cazadores de LlereDa D.' 11.

El CapitáD Rodríguez 8cscansa

Hasta que ea el mes de julio es destinado Due

vamente 01 Grupo de Fuerzas Reb'lllares de Tetuán, ha

conseguido descansar de las faligas del combate, para

enfrentarse a él con nuevos bríos. Incorporado a la

Harca dc Ab-del-Malek, asiste a la operación sobre el

poblado de Midar, reprimiendo con gran eDergía la

desbaDdada dc dicha Harca motivada por la muerte

del Cherif Ab-del-Malek; por esta acción es citado

como muy distinguido en el parle de operaciones.

Interviene con la Harca de Muñoz Grandes eD

numerosas acciones, resultando herido en el mes de

noviembre en Zoco el Sebt, negándose a ser evacuado.

El relraso en el tratamiento de la herida le originá una

gran infección, corriendo el riesgo de perder un brazo,

a pesar de lo cual se niega a ser hospitalizado, hasta

que el General Sara le ordena que ingrese en el Hos

pital de Teluán, en el que permanece escasos días,

marchándose del mismo sin ser dado de alta.

COD la columDa del General Orgaz lucha en
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Buhnrrás y en Beni Hozmar y es públicamente felicita

do por el mando.

En el mes de diciembre, en el bosque de Sidi

Dauetz, escribe con su valor una página legendaria, al

sobreponerse a la desmoralizaci6n de sus tropas y

ponerse al frente de eUas arengándolas y penetrando

en el bosque sin dar importancia a si era seguido O no

por eUas.

Durante 1925 realiza increibles proezas: ocupa

poblados enemigos, reprime y castiga agresiones, cou

testa a las emboscadas del enemigo con emboscadas

que terminan en victoria: Se convierte en terror de las

harcas en~!.!1ig'lS. El 17 de julio, combatiendo de nuevo

en el bo<,qué de Sidi OaueZ!, coosigue su primera Cruz

Laureada de San Fernando.

Ha solicitado realizar las prácticas de Aeronáu

tica, pero decide no incorporarse al CU!so pues el

combate le retiene y reclama. Pide que se le apiace

hasta después del desembarco de Alhucemas, en el

que interviene con el harca de Muñoz Grandes. El fue

el primer español que pis6 tierra en la operación de

desembarco. El fue el primero que clav6 una bandera

de España en la nueva tierra conquistada.

El 22 de septiembre escribe otra página glorio

sa en Yebe! Malmusi, y alli resulta mortalmente heri

do. Se le concede una segunda Cruz Laureada de S"-ll

Fernando y el asceoso a Comandante por méritos de

guerra.

La Patria le premi6 con dos Laureadas, pero el

premio mayor se lo concedi6 la Historia, que le hizo

legendario e inmortal.

ORDEN DE CONCESION DE LA PRIMERA

LAUREADA-

Decidida por el Alto Mando una operaci6n que

habla de realizar el general Saro COn su columna, y dis

puesta por éste la concurrrmcia de todos sus elementos,

entre ellos y en primer término las harcas, el Capitán

don Miguel Rodrlguez Bescansa, que se hallaba con la

suya en Th-Tamed, recibi6 orden de salir para Malaién,
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a las dos de la madrugada del dla 17 de julio de 1925, lo

que efectu6 en vanguardia de su harca con una Mla., di

rigiéndose con ella a Sil/eras; desde donde a las siete de

la mañana, se inicia el avance sobre el bosque de Sidi

Dauezi, que realiza este Capitán Con tal decisi6n y rapi

dez que, salvando en pocos minutos el espacio que le

separa del enemigo y sufriendo s610 tres bajas en SIl /ro

pa, sorprende a aqué4 arrojmldole del bosque con bom

bas de mano, y ocupa en él dificiles posiciones, en las

que se mantiene. No obstantc, repuesto el contrario de

su sorpresa, contraataca rápidamente COn brlo; durante

tuda la mañana continúa atacando el enemigo, que fa

vorecido por el terreno accidentado y cubierto, se con

centro, reuniéndose los contingentes huidos de las cabi

las de retaguardia, los de Beni-Ider, y nutridos grupos de

rifeños mandados éstos porAbdelkrim el Hac}¡i. Varias

veces intelltan romper nuestras /tneas, haciendo

desesperados esfuerzos para conseguirlo, hasta que me

diada la tarde, cubriéndose en las barrancadas y espesa

gab~ en lJúmero imponente y con resolución, se lanzan

sobre toda la linea. Nuestras fuerzas vacilan ante el em

puje contrario e inician el retroceso, pero los jefes y ofi

ciales logran imponerse y el enemigo es contenido. Un

nuevo e impetuoso ataque de éste le lleva hasta el bos

que, que ocupa en parte; toda la linea flucn¡a y en algu

nas partes cede; el enemigo presiona fuertemente el flan

co izquierdo, constituido solamente por la harca de Bes

cansa, para desbordarla y cortar la retirada de todas las

demás fuerzas; mezclados unos y otros en lucha cuerpo

a cuerpo; unas bombas lanzadas por la Aviaci6n sobre

el enemigo caen entre los harquellos, quienes huyen e;¡

desorden. Cuando la situaci6n adquirla los caracteres

del principio de IIn desastroso combate, el capitán Bes

cansa, eOllSciente de su debery dueño de si mismo, aÚn

en la mayor confusi6n, pistola en mano, logra imponer

se a su gente, y arrancando el banderln de la harca de

manos de quien lo lleva, se pone al frente de los suyos,

los arenga con grandes gritos en árabe, avanza y les hace

avanzar, y lanzándose de nUevo contro el enemigo eon

impulso arrollador, les haee retroceder y, persiguiéndo

les, se apodera de unas peñas desde las cuales durante



todo el dio e impunemente, por Ioallarse en ánguio muer

to, Ioablan Ioostilizado a nuestras fuerzas. Cogió al ene

migo entre dichas pellas, muertos y annamentos, salvall

do con tales Ioecloos la comprometida situación. Herido

el capitán BescOllsa en este clooque, oculta su Ioerida

para no dailar la moral de sus loasqzle1los y se mantiene

en la posición conquistada, rechazando nuevas

acometidas del contrario Ioasta la llegada de refuenos;

demostrando lo duro del combate el número considera

ble de sus bajas, la mayoria muertos, y la grtJ11 supe

rioridad de las fuerzas entre las que tuvo que combatir el
que, para restablecer la situación, hubo de enviar en su

auxilio, primero la Meloal-Ia de Tetuáll, seguidameme

dos tobares de Regulares ya colltinuación una Bandera

del Tercio. Es de se,lalar que, Ioerido y retirado el único

oficial que llevaba la Ioarca, tuvo el capitán BescOllsa

que atender él solo a todas las contingencias.

De acuerdo con lo informado por el Consejo Di

rector de las Ordenes Militares de San Fernando y San

Hennenegildo, este Ministerio ha resuelto conceder al

capitáll de lnfanteria don Miguel Rodriguez Bescansa la

Cruz Laureada de San FemOlldo.

Madrid, 15 de diciembre de 193I. Azatla.

(D.O. n.' 281)

ORDEN CONCESION DE LA SEGUNDA

LAUREADA.

El capitán don Miguel Rodriguez Bescansa, el

dfa 22 de septiembre de 1925, tomó parte en el combate

librado en las estribaciones de Yebel Malmusi.

Ordenado por elAlto Matldo IIll reconocimiento

ofensivo para determinar concretamente las posiciones

del enemigo, su fuena, disposiciones de combate, atrin

cheramiento, etc., operación que deblan realizar so/a

mente las fuerzas de las Ioarcas, salieron en dirección

Este-Noreste dos tobares del comOlldante Mwloz Gran

des, y como reserva de éstos el tobar del Capitán

Bescansa; detenido éste y avanzando aquéllos, llegaron

a cortlsima distancia del enemigo, quien oculto en cue

vas hechas en el teTTeno, entre sus rocas y sinuosidades,

les recibió con un nutrido fuego de fusil, ca,lón, ametra-

lIadoras y bombas de matlO, que Ioicieron vacilar a nues

tras tropas y retroceder después de corta lucloa.

En presencia de tales loeellOs, el capitán Bescan

sa, cuyo tobar estaba oculto en un barranco y resguarda

do del fuego enemigo, porpropia iniciativa, sin orden ni

indicación alguna y sin medir el riesgo ni la magnitud

del empeño atlte lo numeroso del enemigo, lo fuerte de

sus posiciones y la abundancia de sus elementos, avan

za rápidamente con su tobar para salvar las fuerzas

comprometidas, pero las suyas también vacilan atlte la

formidable presión e intenso fuego del enemigo,

desotgOlliz/llIdose; y en este critico momento el citado

capitán enarbolando el bOllderin del tobar y arengOlldo

a los suyos avOllZO siguiéndole a pocos pasos un corto

número de Ioarqueños, e inmediatamente después los

demás, consiguiendo llegar al enemigo y, tras lucloa

cue'P0 a cue'Po, recloazarlo, adue,lálldose de la posi

ción, que alcOllZO el primero, no obstOllte las grandes

pérdidas sufridas, consistentes en los cuatro oficiales de

su tabory unos ciento de tropa.

Se mantiene en el/a, rechazando violetltos

contraataques del adversario, hasta que, recibida orden

de retirada, la efectúa retirafldo tambiéfl sus bajas; pero

floticioso de qz,e ha qz,edado en el campo el cadáver de

un cafd, retrocede COIl alguflos de los suyos a recogerle,

siendo elltollces atravesado de un balazo en la cabeza,

qz,e le ocasionó la muene.

De acuerdo con lo illformado COIl el Consejo

Director de las Ordelles Militares de Safl Fernafldo y

SOll Hermenegildo, este ministerio ha resuelto cOllceder

al capitáfl de lnfamerla don Miguel Rodriguez Bescansa

la Cruz Laureada de SOll FernOlldo.

Madrid, 1 de diciembre de 193I. AZAÑA

(D.O. n.' 231).

Dos Laureadas individuales, dos ascensos por

méritos de guerra, una Medalla Militar colectiva, tres

Cruces del Mérito Militar y doce citaciones por servi

cios distinguidos en combate... no se puede pedir más

a seis años de completa dedicación al servicio de la

Patria. ¿Cómo consiguió Rodríguez Bescaosa el valor
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necesario para hacer frente a una vida tan llena de

peligros y sacrificios? ¿Qué impulso le arrastró a ofre

cer su vida en el cumplimiento de su deber, sin la

menor vacilación? Además de la formación recibida

en el Alcázar toledano, no se puede olvidar el ejemplo

dado por su padre, ya que el héroe Bilaureado era hijo

de un Laureado, quizá tan desconocido como él:

D. José Rodríguez Casademunt.

JOSE RODRlGUEZ CASADEMUNT

Ingresa en la Academia General Militar en

1886. En 1896 embarca hacia Filipinas, encuadrado en

el Batallón de Cazadores Expedicionario Filipinas

n." 4. Sc destaca rápidamente en las acciones que

interviene, siendo premiado con cuatro Cruces del

.Mérito Militar con distintivo rojo.

El 19 de julio de 1897, realiza un reconocimien

to acompañado por un soldado, siendo atacado por un

grupo de insurrectos con los que combate cuerpo a

cuerpo; recibe quince heridas, de las que cuatro son

graves. Por aquella acción fue recompensado con la

Cruz de 2.' Clase de San Fernando.

Tras numerosos ascensos por méritos de gue-

18

rra, alcanza la categoría de Teniente General. Entre

1903 y 1910 había sido Comandante Profesor de la

Academia de Infantería. Llegó a ser Capitán General

de Canarias, siendo asesinado en Paracuellos de Jara

ma en 1936.

El General Rodríguez Casadem"nt
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REGIMIENTO MALLORCA N.Q 13
EN
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Con motivo dcl Cincuentenario del establecimiento en Lorca dcl Rcgimicnto dc

Infantería "Mallorca" N.Q 13, se celebraron, hace unos meses, los Actos conmemorativos

dc tan señalado hecho, que han sido grabados para su recuerdo en cintas de vídeo

difundidas por la Unidad; que igualmente editó un folleto, cuya portada reproducimos, y

dondc figura una Crónica del Regimiento precedida por unas palabras de su Coroncl

Jefe que son recogidas textualmente a continuación.

La Ciudad de Lorca nació con una detemlinante geográfica: su situación

dominante en /a mta natura/ entre Levante y Anda/ucia. El/o /e confirió un va/or

estratégico que, II su vez, detenllinó que siempre haya tenido una Fuerza militar de

guarnición, bien de los Ejércitos reales o de las Milicias de /a propia Ciudad. Los dos

siglos y medio en que Larca fue Capital de la frontera del Reino de Murcia, acentuaron

este carácter y establecieron ulla componente militar en la vida de la Ciudad, que ha

seguido mamfestándose hasta Iluestras días en las relaciones entre sus habitantes y los

miembros de su guarnici6n. Esta relaci6n se ha manifestado especialmente cuando se ha

suprimido o intentado suprimir esa guamici6n y ello tanto en la reacci6n popular como en

la actividad de sus instituciones.

La guarnición de Larca fue suprimida e1l tiempo de la 11 República, asE como el

Rebrimiellto de Infan/eria ''Mallorca'' n, o 13. Pero, en 1939 recién tenllillada la guerra) el

Regimiento fue creado de nuevo y quedó establecido en Larca, que, de esta forma,

recuper6 su guamicióll militar. Este doble hecho de la llueva creación de este Regimiento y

de su establecimiento en esta Ciudad, es lo que conmemoramos ahora en Sil

cillcuentenario.

\ J
"~-----------------------------~,,,
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LORCA LA VERDAD
LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 1989

Numerosa participación popular en
el cincuentenario del «Mallorca 13»
El delegado del Gobierno asistió a la misa dEfcampaña y al
desfile militar

24

Ayer finalizaron los actos que se han celebrado con
motivo del cincuentenario de la' 'llegada a Lorca del
Regimiento de Infantería Mallorca 13. La jornada
destacó, en especial, por la solemne misa de campaña
celebrada en la plaza de España y el brillante desfile
de las tropas por la avda. de Juan Carlos I. Ambos
actos contaron con la presencia del delegado del Go
bierno, Juan Manuel Eguiagaray; alcalde de Lorca,
José Antonio Gallego y en representantes de organis
mos y entidades civiles de la ciudad.
LV público ocup"ba las zonas re-
LOACA servadas. c3rrcrón de San Pa-

La presidencia de los aclos tricio y los b:.tlconcs de los cdifi-
ca~lrcnscs fue ocupada por el cíos. y aplaudió insistcntcmcnlc
general jefe de la División en varios momentos de los ae·
-Maestrazgo-o Mariano Fer· to~

n;·,n(kl·A~::¡l\.1r.;,) Gavarrón. El ak:.lIdc. en nombre de la
Entre las auior;dad!.:~ :r,:litarcs l:iudad. tuvo unJS palabras de
asistentes cabe destacar el gc- felicitación para el Regimiento
llera I Manuel Fernándcl Mon- por haber permanecido 50 ai\os
zón, ha!ila hace unos días jefe en Larca. Como recuerdo en-
de la Brigada ·XXXII •. en la lregó a los dos generales y al
que está el Regimiento; y el coronel jefe, Gabriel Rodríguez
agregado militar de la embaja- Ptrez. sendus cuadros con los
da de Crugu"y. Mariano Con- e,",udos de lorca y el Regi-
de. miento unidos bajo la silueta

Un b"t"lIón con tr"jes de del Castillo.
campa~a ocupaba los laterales El d fiI
de la plaza en la que cancele- es I e
braron la santa misa los dos En la parada militar, que
capellanes militares y el vicario transcurrió por la avenida Juan
episcopal. Al finalizar, tuvo lu- Carlos l. despejada de vehieu-
gar la ofrenda a los Caídos. ac- los desde primera hora de la
to especialmente emotivo. El mai\ana. participaron un bata-

lIón a pie, compuesto por cua
tro compa~b, de fusileros, que
fueron precedidas por un escua
drón de gastadores y las bandas
de cornetas, tambores y gaitas
del regimiento. y 13 música de
la División MccanizadJ Maes
trazgo. A continuadón, desfiló
parle del batallón mecanizado
que 3portó setenta de sus ve
hículos; dos terccras partes de
ellos eran blindados. miCn¡TJ.:i

que' el resto portaban diverso
matcri31 contracarra. defensa
antiaérea y transportes sanita
Tlas.

El concierto

L:I Pi"C':;C!L(I.1 cn Lun:a. el sa
h:ldo. rdd t.:~;-;¡JridJnte AJam
Fl:rreró y la agrupación musi
cal de la División MccanizadJ
.. Maestrazgo.. , supuso una reva
lidación del bita que la bar:dJ
obtuvo en el 82. El Teatro Gur.:
rra sirvió de csccn:uio pJrJ que
Bernardo Adam dirigiera pie
zas propias: .Obertura para

. una Reina. y .. Homenaje a Joa-
quín SOTal1a ... además de otras
de lo Stiel. Bretón y Serrano.

Coros y Danzas de Lorca
fueron los encargados de la se
gunda parte del concierto en la
celebración de los cincuenta
a~os de presencia del Regi
miento en la ciudad.
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