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Mi querido amigo y eompallero:

Toledo, 18 de Oclubre de 1990.

Exemos. Srs. Generales, Oficiales Superiores,
Oficiales, Suboficiales Superiores y Subofi
ciales del ARMA DE INFANTERIA
ESPABA

Al hacerme cargo de la Dirección del MEMORIAL DE INFANTERlA, quiero dirigirme a lodos los
INFANTES haciendo conslar el orgullo que sienlo al mandar la Academia de Infanleria que, como
parle vilal de los Ejércilos de Espalla, es deposilaria de una gloriosa lradición mililar.

Esta lradición no debe interpretarse como un aferramiento a lo circunslancial o
conlingente. Los Ejércitos, y con ellos nueslra Infanteria, como parle inlegranle del cuerpo vivo
de la sociedad de la que proviene y a la que sirve, deben seguir su nalural evolución y adaptar
sus procedimienlos y medios a ella, siendo preciso acomodar, en lo posible y convenienle, las
lécnicas modernas a las ya consagradas por la experiencia, sin por ello olvidar que lo más
imporlante es la persona.

Si logramos lo anterior, conseguiremos, como sellalan nueslras Reales Ordenanzas, la
aplitud necesaria para cumplir nuestra Misión como Mandos con la debida compelencia, basada en
una sólida formación moral e intelectual, en un perfeclo conocimiento de la profesión y una
adecuada preparación física, e igualmenle conseguiremos comprender la gran responsabilidad que
recae sobre todo Mando, dando por seguro que cualquier error o falla personal salpicará la
imagen de nueslra Infanlería y, en consecuencia, la de nueslro Ejércilo.

La conlribución al logro de esa deseada formación moral e inteleclual de lodos los
componentes del Arma, no cabe duda que redundará en beneficio de la Infanlería, del Ejércilo y
de Espalla.

Por ello, os pido, os ruego a lodos, INFANTES y UNIDADES vueslra colaboración con el
MEMORIAL DE INFANTERlA, como vehículo de unión entre lodos, para que hagáis parlícipes al resto
del Arma, de vueslras experiencias, de vueslros consejos, de vuestras inquieludes.

Por anticipado, muchas gracias por tu valiosa cooperación, y con lodo afeclo recibe un
fuerle abrazo.

_ ....~..'. ' .;{.-.....-3
'\ . /.-

Fdo.: Juan Manuel Bada Requena.

•
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RESUMEN HISTORICO

Fue creado ea 13 de mayo dc 1682, anti

güedad justificada ante el Consejo de Guerra en

7 de agosto de 1735. Tiene por sobrenombre El

Invencible, ganado y sellado con su saDgre e

impoDderable beroismo eD la batalla del 10 de

Agosto de 1746, dada al pasar el río Tedone.

Inicialmente recibe el nombre de Tercio

Nuevo de la Amwda y del Mar Océallo, y queda

embarcado en la Escuadra, continuando con

esta deoominaci6o basta el 28 de septiembre de

1704, que tom6 el de Regimiellto Nuevo de la

Amwda y del Mar Océallo, y bace la campaña de

la guerra de Sucesi6n y es conocido también por

Regimiento de Salita CnlZ, título que ostentaba

su coronel.

Resuelto el Rey Don Felipe V a poner

nombres fijos a los regimientos, expidi6 la orde

nanza de 28 de febrero dc 1707, por la que se

denomio6 en adelante -estando de campaña

Regimiellto de la Amlarfa 11." 1, basta el 10 de

febrero de 1718, que tom6 la denominaci6n de

Regimiellto de [lIfamerla Mallorca 11." 14, estando

acantonado en Navarra y Cataluña, denomina

ción que conservó, aunque con distinta numera

ci6n, basta el año 1823. Estas fueron: en 1741, el

n." 19 (campaña del Rose1l6n); 1769, el n." 18

(América), y en 1815, el n." 20 (guarnici6n de

Plasencia y Alcántara).

A causa de la reforma de 1815 es incre

mentado el Regimiento con el nuevo cuerpo

conocido por Segundo de Vizcaya.

Al suprimirse en 1818 nueve regimientos

de línea, tocó esta suerte al de Hibernia, y su 2.°

bata1l6n qued6 refundido en el de Mallorca.

En 1823 este Regimiento perdi6 su nom

bre y cohesi6n orgánica, y se coustituye en Bata-

lIólI 11." 39 Y BatallólI 11. " 40 de Infantería de Lí-

Dca.

La disposición anterior se anula en 1828,

y Mallorca toma la denominaci6n de Regimiellto

de [1I!allterla Mallorca 11." 12, al orgaoizarse en el

distrito de Navarra.

Una vez más, en 1833, cambia su numera

ci6n, pero sigue con el mismo nombre de Regi

miellto de [lIfallterla Mallorca 11." 13, Y hace la

campaña de la primera guerra carlista. El Bata

llón Provincial de La Hahana n." 1 se une a este

Regimiento en 1899.

En 1888, de guarnición en Valencia, y

casi sin interrupción hasta el año 1936.

En 1931 se fusiona con el Regimiento de

Infantería Guadalajara número 20, dando lugar

al Regimiellto de 111!allterla 11." 13. Sigue de guar

nición en Valencia. Continúa en esta situación

hasta el 18 de julio de 1936, fecha en que es

disuelto.

1939. En 1." de octubre se orgaUlza en

Larca el Regimiento de /lIfanterla 11. o 12, de guar

nici6n en Larca, sirviendo de base las unidades y

fuerzas que a continuaci6n se expresan: batallón

158 del Regimiento Zaragoza n." 3D, batallones

115 y 25 del Regimiento de San Quintín n." 25,

batallón 180 del Regimiento de Toledo n.o 26, y

fuerzas del batallón "c" de Serrallo n." 8.

En 1943 toma su peculiar nombre dc Re

gimiento de /nfanterla Mal/orca n. o 13, de guarni

ci6n en Larca, teniendo su procedencia del

nRegimiento de Infantería n.O 12", recogiendo el

historial de su denominación y perteneciendo a

la 32 Divisi6n.

En 1.... de marzo de 1959 se reorganiza el

regimiento en Agrupación, tomando la deno·

minaci6n de Agmpaci6/1 de Jllfo/l(erla Mallorca

1
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11. o 13. en la misma guarnición anlerior, perte

neciendo a la 31 División (E).

A partir de 1.0 de abril de 1963 se le da el

nombre tradicional de Regimiento de i/lfanterÍa

Mallorca n. ° i3, de guarnición en Larca (Mur

cia), y encuadrado en la misma división.

En 19ó5 este cuerpo toma la denomina

ción de Regimiento de infantería Motorizable

Mallorca n. ° 13, perteneciendo a la Brigada de

Infantería Motorizada XXXII, en la misma

guarnición.

En 1986 tomó su actual denominación de

Regimiento de Infantería Mecanizada "Mallor

ca" 13, perteneciendo a la Brigada de Infantería

Mecanizada XXXII, en la misma guarnición.

He aquí, sucesivamente, los nombres y

números que ha tenido:

1682. Tercio Nuevo de la Armada y del Mar

Océano.

1704. Tercio Nuevo de la Armada y del Mar

Océano (Tercio de Santa Cruz).

1707. Regimiento de la Armada n.O 1

1718. Regimiento de Infantería Mallorca n.o 14

1741. Regimiento de Infantería Mallorca n.o 19

1769. Regimiento de Infantería Mallorca n.o 18

1815. Regimiento de Infantería Mallorca n.o 20

1823. Batallón de Infantería n." 39

Batallón de Infantería n." 40.

1828. Regimiento de Infantería Mallorca n." 12

1833. Regimiento de Infantería Mallorca n." 13

1931. Regimiento de Infantería n." 13.

1939. Regimiento de Infantería n." 12

1944. Regimiento de Infantería Mallorca n." 13

1959. Agrupación de Infantería Mallorca n."13.

1963. Regimiento de Infantería Mallorca n." 13.

19ó5. Regimiento de Infantería Motorizable

Mallorca n." 13.
1986. Regimiento de Infantería Mecanizada

Mallorca n." 13.

RECOMPENSAS Y DISTINCIONES

1746. Por su comportamiento en la bata

lla del 10 de agosto, dada al pasar el río Tedo

ne, queriendo perpetuar su recuerdo, el rey

mandó estampar en las banderas del Regimien

to esta célebre inscripción: Prius f1aml7lis com

busto., quam amlis Mal/orca victo. Es decir:

"Antes quemadas que vencidas".

1808. Cruz de distinción de la fuga de

Portugal, concedida por el Rey Don Fernando

VII el 22 de junio de 1815.

BANDERAS DE DISTINCION

La catalogada en el Museo del Ejército

con el n.o 21.068. Bandera del Regimiento de

Mallorca.

De seda blanca, con la Cruz de Borgoña en el cen·

tro, terminando sus aspas en escudos que llevan cuatro ba

rras de gules sobre campo de oro. Banda de azur brochante

sobre el todo. Al timbre, corona de marqués sumada de

murciélago con lus alas abiertas.

PRINCIPALES HECHOS DE ARMAS

GUERRA EN AFRICA.

1695-97. En la defensa de Ceuta el Ter

cio rechaza, intrépidamentc, los asaltos de los

.moros, batiéndoles y destruyendo sus fortilica

ciones en varias salidas.

GUERRA DE SUCI!SIÓN .

1702. Asiste el Tercio a la defensa de

Cádiz, tomando parte muy activa. Defieude el

castillo de Matagorda, en el Trocadero, y re

chaza sucesivos ataques de 4.000 hombres, re

sistiendo el fuego de la artillería enemiga.

CAMPA1'lA DE POR11JOAL.

1704. Actúa en el sitio de Salvatierra y en

el asalto y toma de Idanha-nova y obliga a la

guarnición a encerrarse en el castillo. Toma por



asalto Castelho-Branco el día 23 de mayo. Ata

ca la montaña Ferreira, el 28 de mayo, haciendo

rendirse a dos batallones holandeses.

1705. En la defensa de Valencia de Al

cántara rechaza el Tercio cinco asaltos del ene

migo, entregando la plaza y el castillo después

de extremar los medios de resistencia. Salvatie

rra fue asimismo sitiada y atacada. Después de

tres asaltos y una resistencia heroica, hubo de

rendirse a los sitiadores.

CAMPAAA IJN EspAAA.

1706. Toma por asalto la ciudad de Ori

huela, en cuyas calles penetra al arma blanca.

El 18 de octubre se presenta delante de Elche y

tres días después se rinde la plaza.

1707. El Regimiento toma parte en la

victoria obtenida en los campos de Almansa el

25 de abril; en la reconquista de Valencia el 8

de mayo; en el sitio y ocupación de Alcoy, que

cae en su poder después de un asedio de nueve

días.

1708: Cerco de Denia. Después de un

asalto y lucha encarnizada, penetra en el recin

to de la ciudad. Interviene también en el sitio y

ocupación de Alicante, que se rinde el 3 de di

ciembre.

1710. En la batalla de Zaragoza pelea el

Regimiento hasta quedar casi destrozado. Ac

túa en el asalto de Brihuega. Triunfa en la bata
lla de Villaviciosa, persiguiendo al enemigo, en

huida, hasta los confines de Cataluña.

1712. Defiende la plaza de Rosas en la

noche del 10 de septiembre y provee varios des

tacamentos para socorrer a Gerona en su largo

bloqueo.

GUERRA CON FRANClA.- Campaña en los Piri-

neos.

1719. Interviene en el sitio y reconquista

de Castell-Ciutat, arrojando a los franceses de

nuestro lerrito,rio.

GUERRA BN AFRlCA.

1720-21. En la defensa de Centa, en que

acomete al enemigo en sus posiciones, obligán

dole a abandonarlas y desistir de sus ataques a

la plaza.

GUERRA BN I·fALlA.

1743. Inicia esta Campaña con la inva

sión de la Sabaya el 7 de septiembre, intentan

do arrojar a los piamonteses de la línea de

atrincheramientos de Daufín, pero después de

enconada lucha y a pesar de la gran efusión de

sangre el ejército se ve obligado a retirarse otra

vez a la Sabaya.

1744. Ataque y toma de las trincheras de

Monte-Albano el 19 de abril. Paso de los Alpes.

Toma de Las Barricada;~ en que el Regimiento

vence obstáculos que parecen insuperables.

Combate gloriosamente en la batalla de Mado

na del Ohno el 30 de septiembre.

1745. Sitio y ocupación de Tortona, Sor

presa de Pavía, consiguiendo apoderarse de

ella el 21 de septiembre. Batalla de Basignana

el 27 del mismo mes, en el cual es completa

mente derrotado el ejército sardo.

1746. El Regimiento sorprende en Co

dogno a una brigada imperial de 3.000 hom

bres, cogiéndoles 11 banderas, un estandarte,

seis piezas de artillería y haciendo 1.500 prisio

neros, entre los cuales se hallaban los generales

Croas y Cabriani; batalla del río Tedone, en

que alcanza su glorioso título de EIIllvellcible.

GUERRA BN AMÉRICA.

1765. Destinado al Brasil, y formando

parte del ejército del general don Pedro Ceba

llos, después de una serie de operaciones de

campaña, se apodera de la colonia del Sacra

mento.

1780. Invade la Florida occidental; avan

za por las márgenes del Mississippi, y después

3
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de nueve días de sitio se apndera, el 7 de sep

tiembre, de un fuerte en la desembocadura de

IbervilJe, defendidn por 500 ingleses; toma del

fuerte de Natchez.

1781. A principio de este año, el primer

batall6n y dos compañías de granaderos ataca

la plaza de Pensacola, que batida en brecba se

rinde el 8 de mayo.

GUERRA EN AFRICA.- Expedición de Argel.

1775. Llega a la bama de Argel el 30 de

junio y se le destina con algunas compañías de

granaderos a los reductos que debían construir

en el mismo lugar de desembarco. El combatc

es tan sangriento como desgraciado.

1790. En la defensa de Orán rechaza los

repetidos ataques de los árabes, que, favoreci

dos por los efectos de los terrcmotos, intcnta

ban apoderarse del fuerle de Nacimiento.

GUERRA CON FRANCIA.- Campaña del Rose

116n.

1793. Socorro de la guarnici6n de Vin

zac; rechaza al enemigo y defiende los reductos

de la línea de Perpiñán; toma a Cerel el 20 de

Abril; se encuentra en la batalla de Masdeu, el

19 de mayo; el3 de Junio se distingue en la con

quista del castillo de los Baños y en el sitio y

toma de Bellegarde, que se rinde el 26; defien

de a Oliana y toma parte en la acción dc Thuir;

defensa de Tolón.

1794. Defiende las posIcIones de la

Trompela y Montesquieu el1 de mayo, y las de

San Lorenzo de la Muga. Toma parle en el ala

que general del 7 de junio y como resultado del

mismo tiene que retroceder sobre Figueras.

Ataca el 13 de agosto la línea enemiga estable

cida sobre Terradas, cayendo en su poder San

Lorenzo de la Muga, la posición de Guillas y la

ermita de la Magdalena.

1795. Defiende la pnsición de Báscara y

combate con arrojo, el 14 de junio, en la batalla

de Pontós.

GUERRA CON PORTUOAL.

1801. Formando parte del Ejército de

Extremadura invade, el 20 de mayo, Portugal, y

pone sitio a Campo-Mayor; se presenta el ene

migo sobre Arroncbes y lo bate el 29; acci6n de

Flor de Rosa en que le obliga a huir precipita

damente, cogiéndole muchos prisioneros y toda

la arlillerfa.

GUERRA DB LA INDEPENDENCIA .

1808. La joven oficialidad del Regimien

to se pone de acuerdo con los otros cuerpos

españoles, y bajo la direccióu del conde de

Maceda, coronel del Regimiento, se fragua el

proyecto de alzarse en la misma plaza de Opor

to contra la dominación francesa. Puesto a

la caheza de este movimiento el brigadier

D. Joaquín Blake, coronel del regimiento de

Voluntarios de la Corona, se dirige el6 de junio

con los demás cuerpos, al reino de Galicia, lle

vándose prisioneros al general francés Kesnel

que mandaba en Oporto, su Estado Mayor y

unos ochenta dragones imperiales que tenía a

sus órdenes.

Interviene en la batalla de Rioseco, e114

de julio; rechaza a la bayoneta varias cargas de

los coraceros imperiales, y, en medio de la en

cendida pugna sobresalen rasgos de intrepidez

singular yde heroica bravura, como la del cade

te D. Juan Cualberto Enriquez, que muere

gloriosamente tirando piedras al enemigo cuan

do hahía quemado su último cartucho. No es

menos heroica la actitud de la 4.' compañía del

primer batallón, que opta por la defensa a toda

costa, sufriendo enormes pérdidas y desaparece

casi completa entre balas y metralla.

Ataca y toma Bilbao el 12 de octubre; el



24 Y25, combate en Zornoza; el 30, sostiene U11

fuego intensísimo sobre Durango. Resiste en las

posiciones de Valmaseda los sucesivos ataques

de los imperiales, permaneciendo allí sin retrow

ceder un paso hasta que se le ordena la retirada

a Espinosa de los Monteros. El Regimiento

cumple bien su deber en la sangrienta batalla

de aquel nombre y en la de Gamonal, los días

10 y 11 de noviembre. Defensa de los vados del

río Tiétar, en que rechaza briosamente cuatro

cargas de la caballería enemiga.

1809. Acción de Turienzo de los

Caballeros; el día 1.0 de enero sus dos primeros

batallones fueron envueltos por los jinetes im

periales y quedaron tendidos en el campo, y en

parte prisioneros, salvándose muy pocos hom

bres. Reconquista de Villafranca del Bierzo.

Bloqueo de Lugo. Batallas de Medellín, Talave

ra y Medina del Campo.

1910. En la defensa de Ciudad Rodrigo

descuella por su bravura. Sobresalen los cade

tes D. Andrés Araujo, que muere como un

héroe; don Juan Pérez cae herido. Los tenien

tes D. Juan Albelda y D. Santiago Otero,

sostienen el choque del enemigo en el molino

de Barragán, desalojándole de los puntos de

este. nombre y Samaniego. Luego, el Regimien

to se ocupa de defender Sierra Morena.

1811. Defiende la plaza de Badajoz hasta

su capitulación, el 10 de marzo.

1813. Lucha en la batalla de Vitoria,

donde recuperó un valioso botín que era rapiña

de las tropas enemigas a su paso por las ciuda

des hacia la frontera francesa. Tuvo lugar esta

batalla el 20 de mayo, y con las huestes napo

leónicas iba José Bonaparte, titulado rey de

España.

En el sitio de Pamplona, que eumienza el

26 de junio, el Regimiento rechaza la salida de

la guarnición el 27 de julio y asiste a la rendi

ción de la plaza el 1.0 de noviembre.

1814. Entra en Francia y, en persecución

de los imperiales, se apodera de las posiciones

enemigas. Practica reconocimientos sobre la

ciudadela de Bayona, el 25 de febrero. Perma

nece en su bloqueo invirtiendo dos días, y te:
mina la Guerra de la 1ndependencia.

GUERRA CONSlITUClONAL _

1822. Se bate en Calaf el 23 de septiem

bre y en el sitio y rendición de Castellfullit, el 5

de octubre. Opera sobre Llohregat, y obtiene

repetidos triunfos en Pobla de Segur, el 15 de

noviembre, y en la acción de Bellvert. El 29, en

Puigcerdá. El 8 de diciembre bloquea los fuer

tes destacados de Seo de Urge!.

PlUMERA GUERRA CAIU1STA.

1833. Toma parte en el cerco de Morella

y el día 16 de noviembre en la acción de Hostal

Nou. El 21 del mismo, otra vez en el Hostal y

Coll de Villabona.

1834. Ataca a las partidas carlistas el 12 de

agosto en Pinares del Olmo; el 1.' de octubre,

en Ochagavía, y el 20 de noviembre, en Santa

Cruz de Campezu.

1835. Incorporado al Ejército del Norte,

el 14 de mayo, interviene en las acciones de

Viscarret y alturas de Zubiri. El 1.' de julio, en

el levantamiento del sitio de Bilbao. El día 6, en

el combate del paso de la Peña de Orduña. El

16 del mismo mes, en la batalla de Mendigorría.

1836. El 20 de enero, unido a la columna

de O'Donnell, toma parte en la acción dada

sobre Silveti y eu las de Linzoain y Espinar,

provincia de Navarra. El 28 de enero pelea en

Zubiri y avanza incesantemente logrando alcan

zar al enemigo en los llanos de Orduña y alturas

de Unzá, provincia de Vizcaya. El 21 de abril,

con el general Espartero, combate en Villarreal

de A1ava. En la noche del 24 de diciembre, lu

cha encarnízadamente en la batalla de Lucha-

na.

5
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1837. A las órdenes del conde de Lucha

na ataca y loma a la bayoneta las posiciones de

Galdácano. Toma parte im las acciones de Be

ceite, Titaguas y Gandesa. El 20 de Julio com

bate en la célebre batalla de Chiva y, en el mis

mo mes, en Arge. El 22 de septiembre, en Ar

cos de la Cantera. El 23 y 25 de octubre, en Catí

y Villar de Canes, y el 19 de noviembre, en la

batalla que tiene lugar a consecuencia del le
vantamiento del sitio de Lucena.

1838. Acciones del Berrón y BOrlcdo,

donde desaloja, a la bayoneta, los parapetos

encmigos. En el ataque de La Población, el 16

de diciembre, es citado como distinguido, en la

Ordcn general del Ejército.

El tercer batallón marcba en socorro tle

Lucena, sitiado nuevamente por el enemigo.

Asiste a las acciones de Algar, del 20 al 22 tle

marzo, yse bate el 2 de abril en Villar del Arzo

bispo. Toma parte en las operaciones del 29 y

30 de julio, y 12, 16 Y19 de agosto sobre More

lIa, dadas contra las fuerzas de Cabrera durante

aquel cerco, y en el mes de diciembre concurre

el asedio y toma de CllUlilla.

1839. El 14 de agosto los dos primeros

batallones asisten a la acción de Villareal de

A1ava y el 14 de septiembre, a la de Urdax.

El tercer batallón, el 22 de enero, inter

viene en la acción de Montalbán; el 3 de febre

ro, en las de Lueena y Alcora, y el 7 de abril, en

las de Segura. El 2 de junio se bate en las altu

ras de Montalbán y ellO y 11 asiste activamente

a la voladura de aquel fuerte, maniobrando

bajo la dirección del general Azpiroz.

1840. Sitia y rinde el castillo de Segura y

el de Castellote. Cerca la plaza de Morella y su

célebre castillo desde el 23 hasta el 31 de mar

zo, día en que se apoderan de una y otro, ases

tando Fon ello un golpe a tan cruenta y larga

lucha.

GUERRA BN APRICA.

1860. A bordo del vapor Patiño, desem

barca en Río Martín, el 23 de marzo, y el 24 se

dirige a Tetuán, sin pérdida de tiempo.

Combate sobre el camino de esta plaza,

en que sostiene prolongado fuego con los mo

faS hasta hacerles retirar a las montañas. El 15

de mayo embarca en Ceuta, a bordo de la fra

gata de guerra Nuestra Se/jora del TriufI[oJ con

destino a la península, arribando el 18 a Barce

lona.

SUCESOS POÚTICOS.

1868. Asiste a la batalla de A1eolea, y
formando con el Cuerpo de Ejército del mar

qués de Novaliches, ataca al célebre puente.

SEGUNDA GUERRA CARllSTA.

1874. Interviene en la brillante jornada

de las Muñecas, en que desaloja al enemigo de

sn línea atrincherada, salvando del asedio a la

villa de Bilhao. Interviene en el ataque y toma

de Villarreal y montes de Arlabán. en las accio

nes de las inmed.iaciones de Lumbier, Aoiz y

Monte Muro, sostiene en la retirada la linea de

retaguardia y se cubre de gloria en la batalla de

Oteiza.

1875. En las acciones de Berrón, Monte

Coruña, Celadilla, Valmaseda y Valle de Mena.

El Regimiento, en un enérgico ataque a la Ba

yoneta, se apodera de los pueblos de Villanue

va, Villasana y Covides; vence en la toma de

Peña Complacera, donde le vitorea el general

Loma, admirando su valor. Toma parte en el

ataque y toma de Anzo, de Covides y Mediana;

en la acción de Quincoces y Valle de Losa; en el

ataque y ocupación de las alturas de Celadilla,

Bortedo y Valmaseda.

1876. El 28 de enero ocupa los montes

de Carhoncillo y el 29 ataca y toma Valmaseda,

entrando horas después en Gordejuela. Asiste a

las acciones de Monte Muro y Monte Hernia.



GUERRA DE CUBA.

1895-98. Tomó parte en csta última cam

paña colonial, unas veces en operaciones de

campaña y otras defendiendo puestos guarneci

dos en líneas de fortificación durante los años

indicados.

CAMPAl'IA DE MARRUBCOS.

1911. El Regimiento asiste a la toma y

ocupación de los montes de Talusit, donde se

distingue, siendo infrutuosos cuantos contraata

ques llevó a cabo el enemigo.

1912. Formando parte de la columna el

general Pereyra interviene en la toma de Mon

te-Arruit, el18 de enero; el 22 de marzo asiste a

la operación y toma de los Tumiats y poblado

de Zarrora.

1913. Ataque de Beni-Ider, desalojando

al enemigo que continúa hostilizando y varias

veces inició el ataque intentando recuperar la

posición, pero defiende con ahinco el terreno

conquistado. Ataque al blocao de Loma Amari

lla, toma del poblado de Menkal y ocupación

del Valle en la confluencia de los ríos I-Iayra y

Jcmis, distinguiéndose siempre.

1914. El 1." de fcbrero toma parte eu la

operación de Bcni-Salem; el 19 de julio al haccr

la descubierta en Izarduy y colocar los puestos

de vigilancia, el enemigo, e.mboscado en gran

número por las 'cercanías, donde indudable

mente pasó la noche, rompe rapidísimo fllego al

que el Regimiento contesta con igual violencia y

entablándose duro combate contraatacan y

rechazan a los marroquíes, obligándoles a huir

en desesperada carrera.

1922. El 12 de mayo toma parte en la

operación realizada bajo la dirección del Alto

Comisario para la ocupación de Tazaruf, for

mando para ello parte del grueso dc la columna

mandada por el coronel del Regimiento.

1924. El 29 de septiembre la posición de

Rabta es atacada, y tras dura lucha, en la que se

malogran todos los intentos, el enemigo la ccr

ca, tratando de rendirla por hambre antes de

que reciba refuerzos. Entonces consiguió sitiar

también la posición de Sidi-Otzmán.

Ante la imposibilidad de socorrer estas

posiciones, los soldados del Mallorca se apres

tan a esa lucha ingrata en la quc, sin lograr ver

al enemigo, les acecha la muerte a cada instan

te, pero con virtudes militares bien arraigadas y

confianza ciega en sus jefes se disponen al sa

crificio. Quedan a media ración y más tarde a

cuarto de ración, para prolongar lo más posible

el repuesto de víveres yagua. Son un puñado de

valientes que sienten la tortura del hambre y de

la sed, llegando a beber sus propios orincs, ante

la absoluta carencia de agua.

No titubean al ver sucumbir a sus cama

radas, confían en su Dios y en su Patria, y saben

quc sus hermanos de armas han de ir en su au

xilio, como bucnos españoles. Tal fe los agigan

ta en su sacrificio y juran quc mientras quede

un hombre no pasará a manos del enemigo lo

que España le ha confiado.

Al fin, concentradas las fuerzas enviadas

desde la península, el Alto Mando organiza una

columna al mando del coronel D. Leopoldo

Garda Boloix, que marcha a Rabta, consigue,

tras dura lucha, ahuyentar al enemigo, releva la

guarnición de la posición y la deja provista de

víveres y municiones para un mes. Posterior

mente efectúa análoga operación en la posición

de Sidi Otzmán.

PRlMBROS JBFES QUE HA TENIDO ESTB

REolMIENTO DESDE SU CREACIÓN.

1682. Don Pedro Fernández Navarro.

1689. Don Martín Zabala

1694. Don Alonso Madariaga Caviria, marqués

de Villafuerte.
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1695 Don Francisco Díaz Pimienta, marqués

de VilIarreal.

1699. Don Carlos de San Gil y la Justicia.

1703. Don Bernardino Delgado Aragón.

1707. El marqués de Santa Cruz.

1718. Don José de Córdoba y Alagón.

1732. El conde de Aranda.

1735. Don Francisco de Silva, conde de Gálvez.

1740. El marqués de Moya.

1746. El duque de Alba.

1753. El marqués de Simadas.

1759. Don Claudia Macé.

1776. Don Francisco Estacberia.

1783. El Conde de la Unión.

1791. Don Domingo Izquierdo.

1794. El conde del Puerto.

1795. Don José de Casamayor.

1802. Don Francisco de la Roque.

1809. Don Pedro Quijano

1811. Dou Jullán de Anaya.

1815. Don Antonio Garc!a de los Ríos.

1823. Don José Joaquín Márquez Donallo.

1828. Don Isidro de Diego.

1830. Don Carlos Emilio.

1836. Don Francisco Javier Rodríguez Vera.

1838. Don Frañcisco Roncali.

1841. Don Antonio Falcón.

1844. Don Rafael López Ballesteros.

1847. Don Remigio Moltó.

1855. Don Cándido Pieltaín.

1857. Don Ventura Francés Alaiza.

1859. Don Juan Servert y Fumagally.

1864. Don Manuel Espada Belgy.

1869. Don Juan Ruiz Piñeiro.

1872 Don Manuel Mendigacha Carbón.

1873. Don Manuel Torres Cabrera.

1876. Don Francisco Costa Garela.

1877. Don Vicente Martitegui Pérez.

1883. Don Adolfo Jiménez Castellano.

1884. Don Joaquín Sánchez GÓmez.
1887. Don Miguel Fuentes Sánchez.
1889. Don Ricardo Salamero Yepes.

1890. Don José Hernández Feroández.

1891. Don Enrique Cialdini Fábregat.

1896. Don Juan Pereira Morante.

1902. Don Federico de la Aldea Gil.

1907. Don Joaquín Linares Pillero.

1908. Don Gustavo Nogueroles Herrero.

1910. Don Manuel Llopis Ruiz.

1912. Don Antonio Vallejo Vila.

1915. Don Juan Garela Treja

1918. Don Enrique Cano-Ortega.

1922. Don Gonzalo González de Lara.

1924. Don Luis León Núüez.

1925. Don Gregario Lleó Silvestre.

1932. Don Joaquin Tirado Tomás.

1935. Don. Leopoldo Gómez de Nicolás.

1939. Don Fernando Morcillo Fabián

1940. Don Luis Arrizabalaga Gallego.

1941. Don José Díaz Balmisa.

1942. Don Constantino Domingo Lladó.

1943. Don Manuel Calenti Carriles.

1946 Don Rafael Olivera Manzorro.

1948. Don José Fernández Bacorell.

1949. Don Juan Ollero Morente.

1952. Don Gabriel Rebelión Domínguez.

1955. Don Andrés Criado Malina.

1957. Don Lorenzo Nieto Cobas.

1961. Don Ildefonso Blanco Hernando.

1963. Don Juan Jiménez GÚel.

1966. Don Vicente Zaragoza Romeu.

1970. Don Ramiro López Iglesias.

1976. Don José Poblador Garda.
1978. Don Ricardo Castillo del Río.

1980. Don Adolfo Vara del Rey Izarduy.

1984. Don Francisco Giménez Tudela.

1986. Don José Faura Martín.

1987. Don Aurello Rocha Sánchez.

1989. Don Gabriel Rodríguez Pérez.



ESCUDO DE ARMAS.

En campo de oro, cuatro barras de gules.

Brochante cotiza de azul, cargada de la inscrip

ci6n en sable Regimiento Mallorca n.o 13. Tim

brado de bacinete superado del Rat-Penal. El

todo, circundado de cinta de plata, con el lema

nAntes quemadas que vencidas", en sable.

BANDERA ACTUAL.

"Los actos de la Entrega de Bandera,

que tuvieron lugar ellO de abril de 1983, fueron

presididos por el Excmo. Sr. Capitán General

de la 3.' Regi6n Militar D. Manuel Vallespín

González-Valdés, quien después de recibir los

Honores de Ordenanza y pasar revista a las

Fuerzas dcl Mallorca 13, pas6 a situarse en la

tribuna principal después de haber saludado a

las Autoridades asistentes. Acto seguido el Co

ronel del Regimiento y el Alealde de la ciudad

de Larca pasaron a los lugares reservados en el

Altar, junto a la esposa de éste, Madrina de la

Ceremonia de Entrega, y al Comandante Ayu

dante.

La antigua Bandera escoltada por un

piquete de euatro Sargentos al mando de un

Teniente, es acompañada desde su puesto en

formaei6n hasta el Altar; el Capitán Capellán

lee las preces litúrgicas. El Comandante Ayu

dante, el piquete y el Teniente Abanderado re

cogen la nueva Bandera a los acordes del Him

no Nacional y la acompañan hasta el Altar.

Después de la Entrega al Coronel Jefe

del Regimiento de la nueva Bandera, bendici6n

de la misma y alocuciones de la Madrina y el

Sr. Coronel; da comienzo la Santa Misa, tenni

nada la cual las dos Banderas acompañadas por

el piquete sc trasladan a su puesto en forma

ci6n. El Coronel Jefe pasa a situarse frente a las

mismas en un podium desde donde, tras pro

nunciar la alocución reglamentaria, manda las

salvas, momento que coincide con la suelta de

palomas. A continuaci6n tiene lugar el desfile

de las fuerzas por la Avenida de Juan Carlos ¡

ante una gran concurrencia de público, siendo

las Unidades muy aplaudidas a lo largo de lodo

el recorrido."
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HIMNO DEL REGIMIENTO.

Tensas las almas y firmes las voces

Cantan un himno de gloria, el valor,

Pechos que llevan en haz su corage,

Vidas templados en yunques de honor,

Almas que sirven de escudo a la Gloria,

Hombres, fundidos, España, en tu amor,

Recios infuntes que viven soñando

Dar con sus vidas tu hazaña mejor.

Descubrir las cabezas

veteranos que pasan,

juventud en impulsos

del honor de su Patria,

los infantes que llevan

un destino y un ánsia:

el servirte sin tregua;

y lograr tu esperanza.

III

II

Hijos celosos de glorias que fueron,

Nuevos laureles queriendo añadir.

Los herederos de aquellos soldados,

Héroes de gesta, que hicieron surgir

Recio tu trono de Imperio Invencible,

Juran guardarte lealtad, y morir

Si lo reclumu tu honor, en la lucha,

Que sin victoria no suben vivir.

Descubrir las cabezas

Veteranos que pasan,

juventud en impulsos

del honor de su Patria,

los infantes que llevan
un destino y un ánsia:

el servirte siu tregua;

y log.rar tu esperanza.

10

El Reg.imiento nos sirve de cuadro

y nuestras lilas de acero, tendrán

Pasos que marcan afanes de lucha

Del enemigo sabiendo triunfar,

Brazos que portan las armas soberbias,

Frentes que avanzan soúando mirar

ANTES QUEMADAS QUE o tierra VENCIDAS

Viejas banderas de Gloria sin pal·.



ORGANIZACION ACTUAL

El Regimiento de Infantería Mecanizada

"Mallorca" 13, de guarnición en Larca; pertene

ce a la Brigada de Infantería Mecanizada

XXXll, encuadrada en la DIMZ. 'Maestrazgo"

N.').

Está constituido por dos Batallones: el

BIMZ. "M urcia" 1/13/XXXII y el BIMZ. "San

Fernando" 1I/13/XXXII.
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Patio de Armas
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Piscina de Tropa

Campo de Tiro e Instrucci6n de Carraclala
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EL GRUPO TACT1CO MECANIZADO EN UN COMBATE
DE ENCUENTRO (Ejemplo de procedimiento)
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EL GRUPO TACTICO MECANIZADO EN UN

COMBATE DE ENCUENTRO
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TCo!. D. Antonio Mm'Un Tornero. Cte. D. Ignacio

Varona Martínez. Sección <fe Táctica y Logística de la

Jefatura de Investigación y Doctrina. Academia de

Infantería.

Un combate de cncuentrá se produce entre dos fl1erzas adversarias que avanzando con una finalidad ofensiva

llegan al choque. Generalmente se inicia con las acciones de las vanguardias, entrando sucesivamente otras

Unidades ele los gruesos hasta verse involucrada toda una GU. si las PU,s. de contacto 110 pueden resolver la

situación.

El BIMZ. o GTMZ. puede llegar 31 combate de encuentro, entre otras, en las siguientes situaciones:

Cuando constituya o forme parte de la vanguardia de la GU.

Marchando contra fuerzas desembarcadas en Ulla zona no precisa de la retaglJafdia propia.

Participando en la Exploración del Exito o en la Persecución.

LA MISJON

El objeto del movimiento puede ser:

Alcanzar un objetivo con una finalidad concreta.

Buscar al enemigo que avanza, localizarle y destruirle.

En el primer caso, si el BIMZ. ';ncucntra a un enemigo, su Jefe debe tener en cuenta que la Misión no se

centra en éste sino en alcanzar, y cn su caso, mantener el objetivo marcado. Si dicho cncmigo marcha con la misma

finalidad O trata de detener al BÓn. se podrá enlabiar un combate, que por sus características podría calificarse de

combate de encuentro. Este enemigo supone un obstáculo para e! cumplimiento de la Misión pero nunca la finalidad

a menos que así se ordene.

En el segundo caso, el objetivo es el enemigo que, con carácter ofensivo, avanza. Habrá que destruirle o

capturarle.

EL TERRENO

Normalmente estos combates se darán siguiendo las comunicaciones pero igualmente se pueden producir en

terrenos abiertos que permitunla movilidad de los vehículos acorazados y mecanizados.

En el estudio del terreno que el J. BlMZ. y los mandos subordinados realicen cobran especial importancia,

aparte de las comunicaciones, las zonas dominantcs, las que facilitan la movilidad o la defensa y las que son

prohibitivas para los desplazamientos. En función de este estudio el J. de BlMZ. llevará previstas Uilas maniobras

que, con base en el dispositivo de marcha, permita actuar a la mayor brevedad, ahorrando un tiempo vital para estas

acciones. Generalmente se darán circunstancias favorables para la maniobra de flanco.

EL ENEMIGO

La actuación del enemigo que avanza, en general, será similar a la lluestra. Cuando los elementos destacados

respectivos tomen contacto, el enemigo tratará de:
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Fijarnos al frente con sus elementos de seguridad a vanguardia.

El grueso de dicha vanguardia buscará nuestro flanco.

Posteriormente, U,s. más a retaguardia se aproximarán a la zona de combate y tratarán de atacar al grueso

de nuestra GU.

En resumen y en el caso más favorable para él, llevará a cabo acciones fijantes y de lIanco, adelantando

rápidamente U,s. para intervenir sucesivamente en el combate a medida que lo exija la situaci6n, tratando de

alcanzar la superioridad necesaria, desbordando a nuestra vanguardia y buscando elllanco de los gruesos. Si pierde

la iniciativa presentará objetivos no organizados y diluidos, fáciles de atacar sobre la marcha aunque difíciles de fijar

su situaci6n lo que impedirá que las acciones emprendidas contra ellos no cuenten con un apoyo de fuego todo lo

eficaz que se desearla.

WSMEDIOS

Cobran especial importancia aquellos que prestan seguridad al combate y proporcionan inlormaci6n sobre el

enemigo que avanza, pues la base para decidir pasa por un buen y rápido conocimiento del adversario.

Respecto a las U,s. de maniobra, los Carros del GT. llevarán el peso de la acei6n ofensiva que se emprenda,

principalmente la que lleva la direcci6n del llaneo del dispositivo enemigo y las que tratan de impedir

desbordamientos, mientras que los fusileros Mecanizados adquieren su mayor importancia c111a acción fijante, en la

ocupaci6n marcada, si esa es la Misi6n del BIMZ., o cubriendo a los gruesos desde otras Posiciones.

Los Equipos de MCC,s. complementan muy eficazmente cualquiera de las dos acciones anteriormente

descritas.

El fuego, tanto de mortero como de artillería, a pesar de la dificultad en la adquisici6n de objetivos, debe

producirse con oportunidad y sobre todo con rapidez, aunque inicialmente no sea todo lo preciso que fuera de

desear. Es muy importante causar el mayor daño moral al enemigo y limitar su iniciativa.

El BIMZ/GTMZ. puede contar con alguna U. de Artillerla autopropulsada que incremente su potencia de

fuego y facilite la intervenci6n rápida.

Igualmente contará con zapadores en apoyo.

SECUENCIA DE UN CONBATE DE ENCUENTRO. ACCIONES.

Aunque los combates de encuentro se inician y desarrollan con características propias, a continuación se

expone una secuencia del desarrollo de las acciones parciales:

1.0 Choque entre elementos de vanguardia o destacamentos de reconocimiento adversarios oormalmente

sobre las comunicaciones. (Fig. 1).

2." Ambas vanguardias tratan de imponerse y adquirir informaci6n para cooocer la magnitud de la fuerza a la

que prestan seguridad, transmitiéndola al J. de la U. que las ha destacado. (Fig. 1).

3.° Aproximación de tropas de segundos escalones para incrementar los elementos en lucha. Se inician

desbordamientos de los anteriores. Se continúa valorando al enemigo y se ejecutan fuegos sobre los

escalones más retrasados y asl aislar a su vanguardia (Fig. 2).

4. Intervenci6n de otros Elementos de Maniobra de la GU., caso de que su J. lo estime necesario.
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POSIBLES ACCIONES DEL BIMZJGTMZ. EN l.er ESCALON

El Jefe del BIMZ., en funci6n de la valoraci6n del enemigo -sobre la base de la informaci6n recibida de sus

U,s. de Vanguardia y su propia estimaci6n- y de la Misi6n que llevará asignada podrá decidir:

a) Atacar (Fig. 3).

b) Cooteuer al eaemigo ea la línea alcanzada, evitando sus acciones desbordantes e intentos de ruptura, si no

hemos logrado imponer la inciativa (Fig. 4).

e) Establecerse en una línea a retaguardia de las U,s. ea contacto, dando cobertura a la GU. para protegerla

de acciones enemigas posteriores -enemigo superior que logra imponerse- (F"tg. 5).

d) Ante un enemigo en manifiesta superioridad que ha tomado la iniciativa puede realizar una acci6n

retardadora, hasta una línea que ofrezca condiciones para la defensa (F"tg. 6)

Puede ocurrir que el BIMZ. se vea ante el peligro de envolvimiento en cuyo caso la mejor forma de

defensa será adoptar el dispositivo de defensa circular. Si el BIMZ. se ve cercado el J. tendrá previsto una

acci6n para romper el cerco y alcanzar la zona que le indique el J. de la GU. (Ftg.6).

e) Si el combate se resuelve a favor:

Continuar el movimiento hacia el objetivo previsto. Cumplimentando las previsiones sobre prisinneros

y material capturado.

Perseguir al enemigo hasta su destrucci6n en el caso de que la misi6n lo imponga. No obstante, en este

caso se tendrá en cuenta:

No rebasar las línea que limitan el movimiento.

Evitar situaciones en las que podamos ser emboscados.

Mantener el control de las U,s.

La posibilidad de apoyos de fuego.

a) Si decide atacar...: (EJEMPLO) (FIG. 3).

O' Una fracci6n fija a las vanguardia enemigas. Corresponde esta misi6n a la U. que marcha en vanguardia

reforzada o no.

O' Otra ataca al grueso o la parte del mismo siguiendo una direcci6n determinada, normalmente buscando el

flanco o la retaguardia.

O' Otra se mantiene con misiones propias de toda Reserva especialmente, en este caso puede:

Actuar contra todo intento de desbordamientos por parte del enemigo.

Reforzar, bien a las fuerzas que fijan o a las que actúan contra los gruesos del dispositivo enemigo.

Servir de protecci6n a las fuerzas anteriores en caso de repliegue por haber fracasado el ataque.

Apoyar por el fuego.

Como orientaci6n la distribuci6n de misiones generales podría ser:

S/GT. A Acci6n fijante (vanguardia).

Apoyo al movimiento y acci6n posterior -ataque- del S/GT B.

Avanzar si destrnye a la vanguardia enemiga.

S/GT. (Acor.) B. Ataque en acci6n de flanco.

S/GT. C. Mantenerse en Reserva para las acciones antedichas.
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Se. de Reco. Protección del flanco descubierto durante el ataque del SlGT. B. si no está actuando con la

vanguardia.

Se. de MCC,.. Su mW6n espedfica. Principalmente en apoyo y protección del S/GT. B y cooperar con su

fuerza a impedir intentos de desbordamiento de elementos acorazados, batiendo puntos de

paso obligado.

Se. de Vigilancia y Observación. Centralizada destacando elementos con las U,s. más avanzadas.

Se. de MP,s. Ocupa asentamientos y se dispone a ejecutar el fuego lo más rápidamente posible:

.. Inicialmente para desorganizar el dispositivo enemigo y desmoralizarle.

.. Posteriormente para apoyar a las U,s. Tendrá previsto fuegos de detención contra todo

intento de desbordamiento.

Si se dispone de Artillería, ejecutará acciones de fuego similares a la de MP,s. completándose éstas.

Apoyará la acción de ataque a cargo del S/GT. Acor. realizando fuegos de acompañamiento y para aislar al

enemigo.

Aunque todas las acciones en los combates sde encuentro requieran ser ejecutadas cou ciertas

características, laa dirigidas contra los gruesos enemigos deben Oevarse a cabo con la máxima impetuosidad,

audacia y velocidad, por lo que la U. idónea para eOo será la que disponga de carros de combate, recayendo

en estos medios el peno de estas acciones.

b) - e) - d) Si decide cualquiera de estas acciones ver figuras correspondientes. (Fig. 4, 5, 6).

La Evolución de la situación puede hacer necesario que otras U,s. de la GU. intervengan sucesivamente en el

combate. La información que el J. del BIMZ. proporcione resultará de un gran valor para la maniobra de aqueOa. Se

tendrán previstos apoyos para los pasos de escalón y a las acciones que emprendan otros Bon,s.
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COMBATE DE ENCUENTRO

SECUENCIAS DE LAS ACCIONES
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COMBATE DE ENCUENTRO F'lI 2

SECUENCIAS DE LAS ACCIONES
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· Aproximación de tropas de Seaundo Esca16n.

· Desbordamientos. Atacar loe Gruesos de Primeros Escalonos.
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· Intervención de otros elementos de maniobra de la GU. si no se resuelve la

situaci6n.
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__LES ACCIONES DEL

SI DECIDE ATACAR: ....

BIMZ/GTMZ
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S/GT. A.- : Acci6n fijante/Apoyo a S/GT. B/Avance y ataque frontal al grueso E. ai

loara vencer a la vanauardia enemi~a:

S/GT. B.- : Ataque de flanco a E. Atenci6n al flanco descubierto. Para ello se em

plearán U,s. o fuegos (Se. de Reca. sl 8S posible, Se. de FUB,B. o fue

gas (F41.

S/GT. C.- : 1) Acciones contra todo intento de desbordamiento. 2) Refuerzo a S/GT.

B. 3) Refuerzo a S/GT. A. 4) Servir de apoyo en caso de repliegue por

fracaso del combate.

Fueaoo : Fl: Romper dispositivo y desmoralizar.

F2: Aislar a E.

F3: Apoyo a S/GT. B.

F4: Protección flanco de 5/GT. B.

F5 Y F6: Impedir desbordamientos.
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POSI8LES ACCIONES del

CONTENER AL ENEMIGO

BIMZ/GTMZ

EN LA LINEA ALCANZADA I
IFig. 4
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S/GT,s. A Y B: Cierran las direcciones principales de progresión del enemigo, Imp~

den pequeños desbordamientos.

S/GT. e, Se mantiene en reserva dispuesto a:

- Actuar contra todo desbordamientc que pueda amenazar al 29 Esca-

Fuegos:

Ión de la GU. (1)

- Reforzar la linea de contacto (2)

Fl: de detención.

F2: de detención contra U,s. que intenten desbordar (a).
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POSIBLES ACCIONES DEL BIMZ / GTMZ Fig 5

ESTABLECERSE EN UNA
DE LAS U,S EN

LINEA A
CONTACTO ...
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S/GT. B Y c: Se establecen en defensiva.

S/GT. A: . Mantiene el contacto para dar tiempo a los S/GT,s. A y B.

. A una orden del J. del GT. se repliegan a A. Acción retardadora.

fuegos: fl: de detención.

F2: de apoyo al repliegue de S/GT, A.

F3: Contra desbordamientos.
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En el presente y posteriores trabajos el Teniente Coronel Sánchez

de Toca condensará bajo el título genérico de HECHOS DE COMBATE

Y PROCEDIMIENTOS DE INSTRUCCION, casos concretos y aspectos

de la realidad del combate y de la instrucción, tomados de sus

protagonistas; que aportan su valiosa experiencia de combate, de la cual

pueden obtenerse importantes enseñanzas.



Tcol. D. José M' Sánchez de Toca Catnlá.

DIGENPOL. Ministerio de Defensa.

LA REALIDAD DEL COMBATE.

(Condensado de "Foxhole Follies- 01' How Stay Alive in Combat", por el Lt. Col Forrest K. Kleinman, del

Ejército de los Estados Unidos, en "ARMY", June 86, pago 47. El Tcol. Kleinman combatió en la GMI! y en Corea, y

fue corresponsal de Army en Vietnam).

El pozo de tirador

El pozo de tirador no puede ser individual, porque cuando empiezan los tiros no se sabe si el soldado va a

disparar o si por el contrario ni.siquiera va a asomarse al parapeto. Por la noche, el soldado se siente solo y trata de

charlar con el vecino; si no lo consigue, se va, y cuando la PM. lo detiene muchos kilómetros a retaguardia, siempre

cuenta la misma historia: "Todos estaban muertos menos yolt.

En Corea, en Julio de 1950, los restos de la 24. División de Infanterfa tenfan que defender un frente muy

extenso; cada regimiento cubría el frente ordinario de una división. Para poder cubrirlo, uno de los regimientos

desplegó una línea de pozos individuales a SO metros uno de otro, en lugar de aumentar el intervalo entre unidades.

La linea se derritió literalmente ante el ataque enemigo, sin que hiciera fuego casi medio regimiento.

En una prueba de 96 boras en Ft. Ord, California, en 1962, con oficiales recién graduados en el Curso

avanzado de Infantería uno de cada tres no pudieron soportar la soledad a oscuras y abandonaron el pozo de tirador

individual.

Por eso es mejor el pozo para dos hombres, y mejor aún el triple, con un arma automática. Así, uno puede

estar de guardia, otro puede dormir, y el tercero está disponible para patrullas y servicios.

Lecciones varias.

Para defenderse, a veces la cresta topográfica es mejor que la militar; y el fuego de tiro curvo más eficaz que

el de tiro tenso.

En la campaña de Túnez los alemanes solían usar posiciones que en vez de estar dispuestas del modo

ordinario, formaban las cuatro esquinas de un rectángulo. Las cuatro posiciones estaban en la cresta,

cuidadosamente enmascaradas, sin alambrada, campos de minas ni parapeto; nada por tanto que hiciera detenerse a

una patrulla enemiga hasta que estuviera bien dentro del restángulo, en cuyo momento la clavaban con fuego de

arma automática y concentraciones de morteros. De este modo borraron del mapa compañías enteras.

Allí se descubrió la necesidad del ltreconocimiento por el fuego" y el movimiento por saltos.

Siempre hay que tener en cuenta que la mejor avenida de aproximación; el mejor observatorio; y la vaguada

más adecuada tienen previstos fuegos en el plan de fuegos enemigo.

Todo el mundo sabe...

que las ametralladoras se emplazan para rasar una dirección con tiro tenso; mientras que los espacios muertos se
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cubren con fuegos de mortero. Que hay que colocar estacas (una con muesca para el cañón), para conseguir dc

noche. un tiro preciso en la barrera de protección inmediata de la posición. Que hay que coger dc enfilada con fuego

de armas automáticas el lado de allá del obstáculo de la posición. Todo eso se sabe, pero se olvida.

En Corea, el4 de Julio de 1950, a unos 10 km. detrás de la 24.División, al norte de Seul, un destacamento de

ingenieros estaba preparando una posición alternativa. Los trabajadores excavaban emplazamientos de arma

automática, los bulldozer despejaban campos de tiro y los zapadores tendían alambrada rápida. Pero la alambrada,

en vez de zigzaguear en tramos a nivel, formaba blandos bucles sin tener en cuenta los campos de tiro. Los

emplazamientos de ametralladora, en vez de rasar el exterior de la alambrada, se distribuian al azar por la ladera a

vanguardia, de modo que las armas solo podían tirar a través de la alambrada con fuego concentrado y no rasante.

Dnce años más tarde, en Vietnam, la defensa de un poblado estaba bien montada con alambrada doble,
campos de tiro despejados y trincheras reforzadas con fortines. Como no había un superponible con las

concentraciones de morteros para las zonas ocultas, el oficial dijo orgullosamente: "Aquí, el Plan de fuegos todos lo

sabemos de memorial!.

Pero no había preparativos para emplazar las armas en la oscuridad. No había estacas para señalar donde

poner el trípode y la placa base, ni para jalonar las avenidas de aproximación, las zonas ocultas o el obstáculo

principal.

Posición en Corea, vista dcsde cllado enemigo

Trampas para incautos

Las trampas cazabobos no son solamente un arma sicológica, sino un manantial de bajas. Rara vez están

solas; si hay una, habrá más. Normalmente están asociadas con minas contracarro o contrapersonal. Empleadas en

masa pueden causar una serie de bajas en cadena, en la que resultan heridos sucesivamente quienes viencn en ayuda

de los heridos, lo que termina por minar el compañerismo y el valor. Una sola granja en Túnez causó en una hora

más de SO bajas.
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En la instrucción sobre trampas cazabobos no basta con hablar. En la campaña de Túnez advertí a mi

compañía que no tocaran las granadas de mano dejadas por lo alemanes en su retirada. liLas alemanes acortan el

retardo de los detonadores y desenroscan las cabezas, como la broma pesada de desenroscar la tapa de un salero,

de modo que basta un empujoncito para que se caiga la cabeza y la granada estalle instantáneamente".

En la hora siguiente murieron dos hombres a pesar de la advertencia. Un tercero' tuvo suerte porque la

explosión le cogió detrás de un alcornoque.

liNo jugar con los vehículos alemanes, porque suelen conectar el starter o el volante con minas activadas!!. En

la primera esquina murió un hombre.

Las palabras no bastan para prevenir al soldado contra su propia curiosidad. La instrucción sobre trampas

hay que darla en el contexto de una situación de combate, no como cosa aparte.

Soldados recibiendo instrucci6n sobre trampas.
La experiencia enseña que la te6rica no basta

Instrucci6n u escala

Los ejercicios de instrucción suelen plantearse con errores "miniaturizaci6n a escala": El primero, por tratar

de meter en una sola sesión todas las fases del combate, de la marcha de aproximación a la coosolidación. El

segundo, para poder verlo de una sola ojeada, sea de su director, o de los visitantes si los hay. El tercero, porque las

armas pesadas avanzan acompañando a las unidades apoyadas.

Los efectos son: Líneas de partida bajo fuego directo eoemigo; unidades que se paran al descubierto bajo la

ilusión de que están fuera del alcance de las armas enemigas; elementos de seguridad que caen bajo el mismo fuego

que las unidades que protegen; escuadras de mortero o de ametralladora clavadas al suelo junto con la unidad

apoyada, en vez de apoyarla instantáneamente con los fuegos previstos.

Cuando el desembarco en Marruecos, una patrulla de reconocimiento del 15. de Infantería sufrió una

emboscada en un cruce de carreteras y entonces el regimiento atacó en fuerza contra los tiradores marroquíes que

lo defendían parapetados en unas casas de piedra.
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El regimiento avanzó en orden de aproximación con un batallón desplegado a cada lado de la carretera. Las

armas pesadas -incluso cañones de 37 0101.- en vez de saltar campo través, de posición en posición, iban por la

car·retera uno o dos kilómetros detrás de las compañías de fusiles. Cuando los moros abrieron fuego, sus

ametralladoras clavaron en el suelo a los sirvientes de las armas pesadas" lo mismo que a los fusileros de primer

escalón, porque para una ametralladora pesada tirar a 1.000 metros es COIDO tirar con un fusil a 100. En cambio

ouestras balas rebotaban en las paredes de piedra.

Nuestros cañones de acompañamiento de 75 o estaban demasiado lejos, o sus observadores avanzados no

eran capaces de designarles objetivo. Los moros no se retiraron hasta que un solo hombre, con un mortero de 60,

llegó a distancia eficaz y empezó a colarles morterazos por el tejado. Incluso así, los moros no se retiraron hasta que

no fueron baja sus oficiales y suboficiales franceses.

No hay prenda como la vista

Nuestros soldados están acostumbrados a noches muy iluminadas, y tienen que pasar meses sin luz eléctrica

antes de que alcancen la visión nocturna que tiene un campesino africano o del tercer mundo. Sin embargo, la

Infantería tiene que ser capaz de moverse y combatir de noche, no solamente en ambiente de guerrilla, sino en

guerra clásica.

Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos Jefes cambiaron la retreta, y en vez de pasarla por la noche la

pasaban de madrugada, es decir, que la instrucción era de noche y el descanso de día. En Corea, se iluminaba con

proyectores la parte baja de las nubes, sin demasiada respuesta del fuego enemigo. En Vietnam el esfuerzo continuó

con infrarrojos, radar y otros sensores. La medida de estos sensores la dió la "Línea electrónica de Mac Namara",

cuyas instalaciones electrónicas no eran capaces de distinguir una compañía Vietcong de un rebaños de búfalos.

Nada puede sustituir a los ojos.

Escucha radio

Nada de lo que se diga por radio o teléfono permanece secreto para el enemigo. Un día durante la retirada ele

Pusan, mi operador radio se echó a reir, y me explicó que alguien se estaba haciendo pasar por mí. El enemigo que

se había introducido en nuestra malla hablaba un inglés perfecto y conocía nuestros nombres. Si nosotros teníamos

diez agentes en un solo regimiento norcoreano, ellos también podían tenerlos en nuestro ejército.

Brillos y observatorios

En un observatorio de un batallón en Corea estaban el Jefe del Batallón, el Capitán de la Compañía de armas.

el teniente de la sección de morteros, el S-3 del batallón y un oficial de inteligencia, todos escodriñando con

prismáticos y anteojos en dirección al enemigo, bajo un sol que arrancaba destellos de los cristales. Pero en

Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, bastaba el reflejo de unos prismáticos para que los alemanes

enviaran un proyectil de 88, asl que procuré montar otro observatorio al que traté de reducir la afluencia. Sin

embargo cuando los Dorcoreanos quisieron, lo bombardearon con morterazos, y no necesitaron tiro ele corrección,

pero se llevaron por delante a casi toda la Plana Mayor.

EMBOSCADA EN LA RUTA 19

(Condensado de "The Ghosts of Route 19". John D. Harris. Army June 1986. El autor fue corresponsal de guerra

con la 1. División de Caballería en Vietnam, en 1965).
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El 24 de Junio de 1954, el "Groupe Mobile 100" (GM-100) recibió orden de abandonar An-Khe y trasladarse

a Pleiku, 70 km. al Este, siguiendo la ruta 19, carretera estratégica que cruza la meseta interior de Vietnam. El GM

lOO era en aquel momento la unidad más mecanizada y potente del ejército francés en Vietnam. Entre sus 2.500

hombres se contaba numerosos componentes del Regimiento "Corea", unidad de profesionales que había combatido

en Corea.

Eran veteranos aguerridos con buena moral. Era el octavo año de guerra en Indochina y se sabía que el

vietminh, tras el descalabro inflingido el mes anterior a los franceses en Dien Bien Fu se aprestaba a dar un nuevo

golpe en la meseta.

Lu Mesetu Central y lu Rutu19.
Emboscada en el Km. 1S

El GM 100 salió antes del alba de An-Khe en sus vehículos. Todos sus componentes alerta y con las armas

montadas. Al amanecer, los ocupantes del convoy pudieron ver a los bomberos B-26 franceses destruir los

polvorines abandonados en An-Khé. El día estabu despejado y brillaba el sol.

A las 0900 se recibió fuego ligero de armas automáticas desde las laderas cubiertas de vegetación inmediatas

a la carretera; algunos resultaron heridos por dardos envenenados lanzados con cerbatanas, incidentes que no

tuvieron repercusión en la moral de los veteranos.

Aunque el GM 100 no lo sabía, estaba observado por otra unidad veterana, el Regimiento 803 del vietminh,

que llevaba meses combatiendo sin descanso.

Hucia lus 1400, el GM 100 llegó al área recogidu en el croquis. Lu curretera estaba flunqueuda por monte bajo

y unos pocos árboles. El terreno que atravesaba era una llanura ondulada con algunas colinas bajas de laderas

suaves, cubiertas de una hierba verdeamarillenta de dos metros de alta, "hierba de elefante", que ondulaba al viento.

El ambiente era apacible, demasiado para los veteranos del GM-lOO. La aviación francesa informó por radio al GM

100 que había detectado movimientos vietminb a gran escala unos Kms. al norte de la ruta 19. Se enviaron patrullas;

no había belicópteros disponibles.

Al norte de la carretera, un sargento jefe de patrulla levantó la mano para ordenar silencio pues había

escuchado algo entre la hierba, y supo que el vietrninh había preparado una emboscada. Se aprestó a identificar su

entidad y ordenó a la patrulla que le siguiera. En pocos segundos no quedó vivo ninguno de la patrulla. En ese

momento fue como si todo el regimiento 803 hiciera irrupción desde su enmascaramiento en la hierba. Fuego de

arma automática y concentraciones de morteros cayeron sobre el sorprendido GM-100. Pronto quedaron destruidos



El tinal del Grupo Móvil lOO

sus veh1culos de cabeza, y el resto del convoy quedó inmovilizado a lo largo de la carretera. Artillería en tiro directo

se umó al ataque. El jefe del regimiento "Corea" montó un contraataque y murió en el empeño. Cientos de vietminb

armados hasla los dienles sallaron a la carretera para asallar los vehJculos dc mando, camiones y TOAS del GM

100. Siguió un combate cuerpo a cuerpo que se prolongó duranle 5 horas. Los bomberos franceses 8-26 machacaron

la emboscada con bombas y fuego de cañón, pero la lucha siguió loda la larde, y al atardecer el fuego francés

disminuía.

Al oscurecer, a las 1900, el mando del GM-lOO ordenó a los supervivientes que rompieran contaclo. Tras

cinco horas de cuerpo a cuerpo, el GM-lOO habla dejado de existir como fuerza organizada.

Los heridos constituyeron un grave problema, porque no se les podía evacuar. Durante el combate, el mando

del GM-100 habla pedido helicópleros para evacuarlos, pero no los habla. El médico del GM-lOO permaneció con

los heridos. Los vietminh los cuidaron y evacuarOn en camión a Aa-Khé, pero allí, un comisario político dijo que el

médico era un oficial, y no un doctor, e hizo emprender una marcha forlada a un campo de prisioneros, en el que

fallecieron casi todos.

El1 de Septiembre de 1954, el Mando francés disolvió oficialmente el GM-100, del que solamente quedaba

un puñado de supervivientes.

Once años después, elIde Septiembre de 1965, la l.División americana de Caballería realizó la misma

marcha por la ruta 19. Esta vez la marcha estaba flanqueada por helicópteros. No tuvo bajas.
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CONTRACARROS
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Comandante D. José Barrio Arregui.

Se. Materiales de la JeIatura de Investigación y

Doctrina. Academia de InIantería.

El principal protagonista en el combate aeroterrestre volverá a ser por un largo periodo de tiempo el carro,

que está sufriendo una evolución tenológica cuyas características y posibilidades no tienen precedente. Esta

evolución se refiere a protección (aerodinámica, coraza compuesta), potencia de fuego (cadencia, precisión y

eficacia) y movilidad (estructura ligera), constituyendo una parte importante de la previsible amenaza para el año

2.000. Para contrarrestar a este futuro carro, los sistemas de armas contracarro que deberían entrar en servicio a

partir de los 90, han de tener unas características que sean adecuadas al combate de los próximos años del siglo

XXI; deben, en otras palabras, ser capaces de destruir una coraza incrementada en dureza, disponer de

contramedidas electrónicas contrastadas y poder ser empleado en zonas urbanizadas, dando por hecho que deben

tener un significativo aumento en la cadencia de fuego, precisión y alcance de su armamento principal y una

capacidad de combate todo tiempo.

Los sistemas de misiles contracarro actuales de la 2.u generación tienen las siguientes características:

Disponen de un mantenimiento sencillo, por tratarse en general de munición empacada dentro del tubo

contenedor, que a su vez sirve como tubo transporte/almacenamiento/lanzador del misil.

Su capacidad de perforación es superior a la de los misiles de la 1.11 generación, ya sea mediante el empleo

de carga hoeca o en tándem.

Disponen de una mayor probabilidad de impacto, qne pnede cifrarse en el 85%.

La instrucción de los tiradores es rápida y sencilla, al tener tan solo que limitarse el operador a seguir el

blanco con la mira durante toda la secuencia del disparo (SACLOS).

Posibilidad de empleo para distancias inferiores a los 300 m.

Disponer de una mayor rapidez de intervención y una mayor cadencia de tiro, al poder transportar hasta

seis misiles.

Las mejoras previstas en los misiles actuales de la 2.U generación para superar a los carros van dirigidas

actualmente en las siguientes direcciones:

Superar la doble coraza de los carros.

Disponer de un sistema que permita guiar varios misiles en vuelo.

Estar dotados de un sistema de inteligencia que le. permita actuar en todo tiempo.

Disponer de una cabeza de guerra en tándem que le permite superar la coraza reactiva del carro.

Doble coraza

Ser capaz de penetrar la coraza de los carros enemigos es, obviamente, una característica esencial para un

arma contracarro. Aunque la"composición exacta de la coraza del carro es uno de los secretos industriales militares
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Lanzamiento de un misil MILAN desde un carro de combnte SPZ.

mejor guardados, es conocido que los carros soviéticos lllili1...an, y utilizarán hasta después del año 2.000, una coraza

principal modular cerámica y de composición mullicapas, con cajas adicionales de coraza reactiva explosiva

acerrojada (cubierta) sobre toda o partc dc su superficic. Hay que señalar quc la mayor parte de los países

occidentales son partidarios de una coraza principal sencilJa. La combinación de las dos corazas (reactiva y

principal) ha exigido disponer de una cabeza en tándem para scr utilizada eu las cabezas de !,'1Jerra de la 2.' y 3.'

generación de misiles conLracarro. La primera neutraliza la coraza reactiva antes que penetre la segunda en la

coraza principal. La investigación actual está dirigida a la aplicación de la tecnología de la energía cinética en

misiles, así como de una nueva forma de energía química (hipervelocidad, energía dirigida de alto explosivo). Esta

in'.'t'stigaci6n debería resultar provechosa, pero solumente el AAWS-4 americano, de la tercera generación, se verá

beneficiado por estas nuevas tecnologías.

Posibilidad de seguimiento de blancos mÍlltiples.

Con la excepción del misil Belllire, los de la 1.' generación son guiados por alambre, requiriéndose del

tirador que mantenga su visor sobre el blanco. Esto tiene el inconveniente de hacer imposible un selLundo disparo
mientras el primer misiJ está todavía en vuelo, estando impedido, al mismo tiempo, eltiracior de abandonar por una

posible emergencia el puesto de tiro sin perder, por ello, el misil que se encuentra en el aire. La 3.~ generación

tendrá llna nueva tecnología basada en un sistema de guiado activo, pasivo o semiwuctivo, o a base oc equipos de

láser integrados. Para misiles de largo alcance, que estén normalmente agrupados en 8 (2 x 4) sobre la misma
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plataforma (vehículo terrestre y helicóptero), la capacidad de "dispara y olvida" le permite una alta cadencia de

fuego y posible acción evasiva inmediata. Los misiles de alcance medio y corto, deberán poder ser disparados desde

dentro de un espacio cerrado y el control de dirección de puntería del vector permitir un lanzamiento discreto en

espacios reducidos.

Espolela
de impacto

"";ecci6n delantera

/

Cabeza
de combate

BILL.- Interior del Misil

Sección lIasora

Los misiles guiados por fibra óptica son el fruto de L1na tecnología enteramente llueva, que les permitirá

atacar a un carro desde arriba o a helicópteros en vuelo bajo, con alcances de alrededor de 10 km. (que pasarán con

el tiempo a incrcmcntarsc hasta 25 kms.), estando los objctivos fllera del campo dc visión del tirador.

Inteligencia avanzada

A mediados de los años 90 se prevé la entrada en servicio operativo de las primeras municiones de guiado

final, que significarán un importante avance en las munkiones conLracarro.

Utilizarán esta tecnología, por una parte el MLRS Europeo Americano -cohete teleguiado que tiene un

alcance de 42 km. y que será capaz de alcanzar todas las fuerzas enemigas del Primer Escalón- y el misil amcricano

ATACMS -con un alcance mayor (hasta 10 km.) y con posibilidad ele acción sobre el Segundo Escalón-, y por otro el

155 nllD. APGM (Munición Guiada-Prccisa-Autónoma) que está sicndo elesarrollado por ocho países ele la OTAN,

Además, cualquier carro enemigo, a vanguardia de la línea de contacto o en retaguardia del Segundo Escéllón, es

probable que a mediados de los años 90 se convierta en blanco de un arma contracarro apropiada. Estos sistemas

constituyen una futura disuasión para cualquier país que se plantee atacar a la OTAN, a pesar de su superioridad en

número, por lo que la misma puede tener un efecto completo.

Cabczas en tilndcl11

Para atacar la coraza reactiva explosiva (ERA), los misiles contracarro de cfecto frontal (Milán 2T, HOT 2T,

TOW 2A, Trigat MR y LR) tienen una dobl~ carga hueca en tándcm. Una peqocña carga está colocada a una

distancia apropiada en el frente de la carga principal, sirviendo para neutralizar la ERA, permitiendo, asi, a la carga

principal atacar normalmente la coraza convencional. La distancia entre las dos cargas en el illomento en que la

carga frontal hace explosión, es un factor decisivo del sistema tándem, y deberá ser suficientemente amplia para

abrir camino al chorro de la carga principal. Esta distancia es alcanzada depcndiendo de la velocidad del misil en el
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momento del unpacto. La carga frontal se encuentra colocada al linal de una pequeña varilla, que puede ser

extensible o de longitnd lija para misiles con baja velocidad, mientras en el caso de los de alta velocidad nn detector

de proximidad láser acliva la proyección de la carga rrontal sobre el blanco a la distancia correcta.

Olras armas que DO siendo misiles de la 2.ageneración pueden ser importantes en la defensa contracarro son:

- Cañón.

- Mimt!'

Desarrolln del Misil MILAN

Cañón

Encl'gÍ8 cinética.

Como nno de los componentes de las defensas contracarro de no ejércilo, el cañón contracarro se enfrenta

con el misil contracarro. Para la caballería, el cañón del carro se mantiene como la mejor arma contracarro para

alcances medios (alrededor de 2.000 mIs.), por sn precisión con control de fuego antomático, su bnena penetración,

su alta cadencia de fuego utilizando la recarga automática, su fuego sostenido, así como por disponer de una variada

cantidad de disparos para bacer fuego. La munición más ravorable para el cañón del carro es el disparo de energía

cinética (APFSDS), cuyo penetrador de tnngsteno está siendo reemplazado por otro becbo de nranio empobrecido.

La carga hueca es utilizada todavía como un disparo multiuso con una doble capacidad contra vehícnlos de

transporte de personal y ligeros acorazados.

El cañón del carro va adquiriendo cada vez una mayor importancia. Los soviéticos piensan armar su FST-2

con nn cañón de calibre 135 mms. -con velocidad en boca de 2.000 m/sg.- en lugar del 125 mms. del T-BO y TST-1

con velocidad en boca de 1.ÓOO m/sg.-, y los rranceses están estndiando nn cañón de 140 mms. Es también conocido

que van a ser realizadas en Estados Unidos una serie de pruebas con cañones electromagnéticos, electroquímicos e

hlbridos, con velocidades en boca de más de 3.000 m/sg., pero no se ha dado todavía la recha de sn posible entrada

en servicio.

Minas

Las minas conlraearro forman la tercera parte de la defensa eontracarro y sn importancia no debería ser

snbestimada. Las llamadas minas inteligentes deberán comenzar a aparecer dnrante esta década, así como las minas
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lanzadas en profundidad en territorio enemigo desde un Sistema Cohete de Lanzamiento Múltiple. Cada una de las

minas se apoyarán sobre un sistema mecánico o bajo el terreno (influencia e indetectabilidad) y con acción

horizontal (fuera de la ruta de minas) y están ya en servicio o deberán estar a cnmienzos de este año para su

utilización en campos de minas O para barrido de carreteras en áreas de combate avanzadas. Existen dos tipos de

granadas de mortero especialmente diseñadas para el ataque a carros, utilizadas por el Merlln de 81 mms.

producido por British Aeroespacial y el Stryx de 120 mms. de la firma sueca FFV.

Evolución tecnológica hllcia la 3.0 generación.

Misiles.

Los anteriores son sistemas de armas de la 2. ¡¡ generación. Para neutralizar el progreso alcanzado por la

coraza, un cierto número de países han desarrollado las llamadas armas conlfa carro de la 3.1 generación. Este

trabajo se ha realizado mediante un proyecto conjunto del Grupo Dinámico de Euromisil, que estaba formado en

Europa por Aerospacial (Francia), British Aerospacial y MBB; su investigación ha permitido la elección entre dos

sistemas; el Trigat (arma guiada contracarro de la 3.' generación) de medio alcance y el de largo alcance. El sistema

de alcance medio (Trigat MR) está basado en los mismos principios que el misil contracarro de Infantería Eryx, que

dispone de un coutrol de fuego directo, una carga de propulsión pequeña que permite que sea disparado desde

dentro de espacios cerrados y una unidad de propulsión crucero que le proporciona un tiempo de vuelo de 11 sgs,

para un alcance de 2.000 mts.

Giróscopo Alelas de dirección/r~.1dOf do gullldo I
/ J /'

- .......~"'-l!

CaIga'
principal 1 CaIga principal \

Pila l
Pil!!

Aulodircctor
-. -.--

Cabezn militar Propulsor Conjunto de pilolajoL- -==--=-- ~

TRIGAT.- Interior del Misil

La cabeza de guerra es eoteramente eficaz contra toda coraza moderna. La munición completa pesa 17 kgs. y

el puesto de tiro 16. Utiliza un guiado de haz láser, con el misil centrado a\lt~máticamentesobre el haz. Proporciona

buena rcsistencia a las contrarnedidas electrónicas e interferencias atmosféricas. el Trigat MR dispone de una

cámara térmica para el fuego nocturno.

Otro modelo, similar al Trigat, y que está siendo desarrollado entre la firma itallana OTO Melara y la

compañía brasileña Sistemas Aero Espaciales Orbite (Misil contra carro para el futuro), tiene un alcance máximo de
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3.000 mls. y un mínimo de 70 mts. Es disparado directamente desde un tubo lanzador/contenedor que es utilizado

para el transporLe y almacenamiento del misil. El guiado es proporcionado por UD equipo de láser óptico. La

colocación de un visor óptico le proporcionará una capacidad de empleo diurna y nocturna y en todas las

condiciones atmosféricas.

La República China eslá trabajando también en un misil de la 3.' generación a lravés China Month Industries

Corporatión. Asignado a nivel Sección de Infantería, su alcance está entre los 100 y 3.000 mls. El misil de 120 mm., es

disparado desde un contenedor/transporle y guiado medianle infrarrojos. El sistema puede ser utilizado desde el

suelo O montado sobre un vehículo acorazado.

Texax Ioslruments/Martín Marietta ban sido seleccionadus por el Ejército Americano después de una fuerte

lucha con Ford Aerospacial/General Dinamics and Hugbes/HoneyweU. Es un misil de "dispara y olvida". Operado

por un bombre, tiene un buscador de imagen infrarrojo con el que toma el blanco automáticamente. Una vez que el

tirador ha disparado, tiene libertad para buscar cualquier otro blanco, cambiar de posición O vigilar su disparo. Esta

tecnología avanzada ha doblado la supervivencia del tirador e incrementado la potencia de fuego de un BataUón de

Infanterfa, dándnle una capacidad de destrucción de carros veinte veces superior a la que tenIa.

La precisión del sistema fue demostrada durante pruebas llevadas a cabo en Redstone Arsenal; en ellas, el

misil alcanzó el blanco a pesar de las dificultades del escenario impuesto, y veinte sobre veintiún tiradores pasaron la

prueba con éxito.

El lanzamiento con baja velocidad de boca, elimina el fogonazo y el humo, y su alta trayectoria hace que la

detección del tirador sea más dificil, lo que posibilita utilizar el arma en un espacio cerrado.

Cañón.

La evolución del cañón va dirigida hacia:

Un penetrador (proyectil subcalibrado que consla de una larga bara de metal muy densa, tungsleno o

uranio empobrecido, con alelas y disparado con un trazador).

Una vaina de lanzamiento (tres pétalos de aleación ligera que se encastran con la barra del penetrador en

el cañón y que se rompen a la salida).

Un sistema de propulsión (cartucho, pólvnra y fulminante).

Hay en día se precisan disparos de cncgía cinética para cañones de carros. Los disparos APFSnS están

basados en la energía cinética y existen en calibres de 90, 105 Y120 mm. Diversas empresas están trabajando sobre

eUos.

Munidón inteligente.

La munición inteligente está dividida, normalmenle, en cuatro categorías:

Munición de guiado [lOal, en la que la cabeza de seguimiento (buscador) es de onda milimétrica o de

infrarrojos y láser, que proporciona un guiado ¡ndependiente (esta es la calcogría COIl mayor número de

aplicaciones).

Municiones cuya lraycclOria balística va dirigida a evitar cualquier incidencia externa o alguna acción

evasiva sobre el blanco. Esta munición incluye por lo menos una caja de conlrol remoto, un sensor de
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referencia vertical, un procesador de mando y un sistema que puede alterar la trayectoria; el resto del

sistema se encuentra alejado cn el puesto de tiro, para limitar la complejidad del proyectil.

Espoletas de proximidad (SADARM, TACEO).

Minas inteligentes del tipo de efecto dirigido, que se desplazan en sentido horizontal para proporcionar

barridos sobre carreteras en una anchura de hasta 100 m., y aquellas armas áe arG~ ~;'eñadas para

impedir cualquier movimiento, independientemente del punto de entrada o de la dlreCCll..iI: ,;C

penetración del enemigo.

Como conclusión de este trabajo, y por ser inicialmente secretos los reqnisitos operativos del programa

alternativo al Trigat, denominado SICCAM-3 -sistema contracarro del alcance medio de la 3.' generación-, en el

que España cstá trabajando actualmente, citaremos los que se exigieron al Sistema Aries, a mi juicio muy similar al

anterior, desarrollado con anterioridad y del que no llegó a complctarse su fase de estudio.

Sistema Aries

Características:

Cabeza cxplosiva colocada cn tándem.

Guiado por ondas milim6tricas, por lo que será prácticamentc afectado por contramedidas eleclrónicas.

Disparado desde un tubo moutado sobre Wl trípode similar al del TOW, con un adaptador apropiado.

El peso combinado del misil, trípode VJ;uía es inferior a 40 kg. (similar al BilI de 2.' generación).

Utiliza pólvora sin humo.

Puede ser disparado desde un espacio reducido.

La velocidad que puede alcanzar es de 285 mis. (250 mis. el BilI y 200 el Milán).

NOTA.- Algunos de estos datos están extraídos de la revista "Defensa Arrnament Heraeles lnternational", núm. 82

de marzo de 1989.

Bibliografía consultada.

DAH-75 July/August 1988 YDAH July/August 1.989.

Sistema de Misil Contracarro.- Cte. G. Frontela Carrcras.

Internacional Defensa Review n." 1211989 y 1/1990.

Military Technology 11/85.
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERlST!CAS

TIEMPO DE
TIPO DE ALAS

CONTROL CANSANCIO DEL
INSTRUCCION COSTO/EF;CACIA

VUELO AERODINAMICO OPERWOR

MCLOS Alto. Apreciables cuatro Dificultad de manejo Exige una coneen· Difícil do manejar, S610 un 10% de per-

P Generación Velocidad del misil 60 grandes ale! as. hasta 500 mIS. de re- uación total durante requiriendo un mayor sonal es capaz de ma-

a 100 m/sg. Guiado corrido de distancia un tiempo de 20M
, grado de instrucción. Dejarlo.

lento por su dificultad. mínima. SIix/55.101

SS.)1ISS.12

Cobra Mamba

AT-l Suapper

AT-3 Sagger

Vigilant.

SACLOS Corto. Aletas más pequeñas Dificuhad de manejo Menos tiempo de No requiere selección Más baratos TQW-I

2.~ Generación Velocidad del misil plegadas o enrolladas con 25 mts. de dis- exposición y más fácil de soldados para tirar. TOWTOW.¡¡

150-200 rnisg. alrededor del cuerpo. 1aneia mínima de manejar ID/12M
• Dragón l!UJIn

Mayor facilidad de AT·4 YAT·5

guiado Mapals.

Bill

Milan.

FAS Dispara y Olvida. Aleta.. má.<; pequeñas Identificación del 00- Trabajo en equipo. Tiro desde hclic6p- Más Caros

Sistema Automático plegadas. jelivo por un 2.° Ope- Necesidad de enlace teros. Empleo en liro HELLFIRE

Completo radar que lo ilumina enlre una y otra parte. terrestre. AT·6 Spiral

3.~ Generación. con láser. AA WS·HIAAWS·M
Copperhcad
Tank Breaker
SADARM



DEFENSA PROXJMA
COMPAR.cJON MISILES DE LA 2.' GENERACJON

DESIGNACION/ CALIBRE CABEZA DE TIEMPO DE ALCANCE PERfIL DE TIPO DE GUIADO PENETRACION
PAIS GUERRA RECORRIDO ATAQUE

MLLANfFrancia 115 rnms. Carga bueca . U" 2.000 mIs. Sobrevuelo Alambre guiado Mínimo rendimiento en
blanco OTAN triple.

MAFlltalja 130 mms. Carga hueca 16" 3.000 mIs. Sobrevuelo Haz dirigido En avanzado desarrollo.

RES BlLUSuecia 150mms. Carga hueca 6" 1.200 mts. Ataque por arriba Alambre guiado Alcanza a la munición
Espoleta de proxi- lO" 2.000 mIs. Sobrevuelo interior del carro.
mirlad

DRAGONI DRAGONI
DRAGON 11 292 mrns. Carga hueca 11'2 sg. 1.000 mts. Sobrevuelo Alambre guiado No está en producción.

85% más de penetración
que el DRAGON I.

DRAGON 111 292mms. Contra-coraza ex- 8,6" 1.500 mIS. Sobrevuelo Tecnología moder·na 98 % más que el
USA. plosiva 6,2~ 1.000 mIs. actual bajo desa-rrollo. DRAGON Il

TQW2 127mms. Carga explosiva 3.750 mts. Carga en tándem.
TO\V2A 152mms.

TOW2B 152mms. EN TANDEM DESARROLLO Ataque Tipo sensor Todo blanco.
arriba

AA\VS-M Penetrador formado Atnque por arriba Por medio de control Producirá el mayor daño
Defensa próxima de explosivo en DESARROLLO > 2.000 m. vectorial con buscador de posible.

tándem. imagen de infrarrojos.

AMS. 152,5 mUlS. Penetrador de vari- Dispara y olvida. Mayor penetración bus-
Ha o energía cinéti- DESARROLLO 5.000 m. Utiliza buscadores eoo cando una ceJuJa de baja
cu. penetrador explosivo. resistencia con un nuevo

motor cobete.
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J"I'IISfLES DE L\ 2.a GENERACION.- CARACTERI5TICAS

Capacidad de
Exposición Alcancedestrucción

incremenlada Reducida incremenlado
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1~ecbos lDersonajcs de
la 'J1nfantería tspañola

Canlpañas de Marruecos

ANTONIO 1"lIPOLL SAUVALLE

Capitán de lnfantería

Zoco el Jemis de Beni bu Ifrur, 30 de Sepliembre de 1909 El Capilán Ripoll, que manda la 4..

Compañia del Balallón de Cazadores de Jligueras n.' 6, recibe la ordcn de ocupar con dos de sus

secciones una posición al enemigo, manleniendo la lercera a relaguardia. Los moros no solo se

defienden dcl empuje dc los españoles, sino que conlraalacan y van lomando poco a poco la

iniciativa. Ripoll, maniobra con sus fuerzas y alaca la posición defendida lenazmenle por un

enemigo superior en número. Pero al Capilán no le imporla. Va al frenle de los suyos y cada vez

eslán más cerca. De pronlo nola un golpe en su pecho que le hace lambalear. Se palpa. Es sangre,

le han herido. Pero sigue y no deja de animar a la lropa. "iHala, a ellos l". Es un grilo, es IIna orden.
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La mano de aluminio del Capitán Ripoll

en el Musco del Ejército

y avanzan. lenlamenle, pero avanzan. Los rifeños eslán al frenle, a poca dislancia ya, y llegan al
cuerpo a cuerpo. Algunos grupos se desplazan hacia un flanco y rodean a los españoles. les

conlraalacan. disparan desde ladas parles. se acercan. eslán en mil silios. Ripoll ve el peligro. El
momenlo es grave, pero él eslá acoslumbrado. No en balde ha quendo siempre ocupar los pueslos

de mayor riesgo y faliga, como eslá mandado, para superarse en el cumplimienlo del deber y como
lo manda lambién su conciencia, su impelu. Esl.á herido pero da igual. Eslá de pie, que' es lo que
vale. Yno lo piensa...

Sable en mano -ya combalian al arma blanca algunos de sus soldados-, se arroja sobre el

grupo de moros más cercano. Tiene que correr unos cincuenla melros hasla llegar al parapelo
nalural de unas chumberas, desde donde disparaban sin cesar. Pide fuerzas a su corazón, a su

volunlad, a su lemperamenlo, y salla sobre ellos, grilando para animar a los suyos. Asablazo limpio

se abre paso en el verde parapelo. Los rifeños huyen despavoridos. Aquel hombre era un demonio.
Nada de eso Es un Capilán rabioso, lemerario a quien no le imporlaba morir. Ripoll es un hombre

valienle que ha sabido lener ese geslo, para con su ejemplo lanzar a sus lropas al combale. Ya
sabido morir, ya que poco después recibe olros dos balazos. en el vienlre y en la cabeza, y cae
definitivamenle.

El cadáver del heroico Infanle presenlaba múltiples fracluras en la cabeza, a consecuencia de

haber sido aplaslada por un medio conlundenle poderoso, asi como ambas piernas fracluradas por
su parle inferior. La mano de aluminio con la que 'susliluia la izquierda. que se le había ampulado a

consecuencia de hcrida recibida en el silio de Manila en 1898, fue recogida, al suponer que era de

plala por el caid Amar de Seni UrriagueL
Ignoraba el caid que aquella "mano de plala", siempre enguanlada, era un símbolo del valor

de un español que habia podido ingresar en el Cuerpo de Inválidos; de un español que por perder

una mano en combale pudo considerar que su lribulo a la Palria eslaba cumplidamenle salisfecho.
Pero el Capilán Ripoll no quiso la bien ganada lranquilidad del inválido; se resislió y recurrió

hasla conseguir permanecer en el servicio aclivo. La mano muerla escandia bajo el guanle su fria

melal, la derecha era ahora más ágil, más rápida. mejor dispuesla;

era la mano del sable, de la pislola... ¿¡nválido" ¿Por qué"... No

se conformó con su incorporación al servicio aclivo. España
necesilaba en Arrica hombres de su lemple, y allá fue el Capilán
RipolL Aún le quedaba por ofrecer a la Palria su mano derecha, su

valor, su ejemplo, su corazón... y la Palria lo acepló en su
plenilud, y sobre su cuerpo muerlo. definilivamenle muerlo,
prendió la más alla condecoración, la Cruz Laureada de San
Fernando. que le habría las puerlas a la gloria de los héroes.
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Cnrnnel D. Manuel VinU{~sa LfJpcz.

flumdo amljo y compañero

,Par!icipo de tu desconcierto, también a veces he tenido /a sensación de que
mucho de! trabajo que realizamos o es inútJJ o /0 hacemos ma/, a tenoF de /0 que
sepubJica en /a pFensa.

Yo te aconsejaría 'lue Fellexionases con seremdad, sin arrebatos, admlliendo
que e/ J:¡¿rCJlo, como cua/quie/ co/ee/ivo /;lJmano, /;a come/Ido y comele lJ7Uc/;OS
errores y 'lue a!¡:unos de eh'os son IÍ7!jJulabJes a la/la de IJJ'evis'/ón o a liJ7jJeJ'ICia de
los J.laJ7dos. Aun'lue el J:¡¿rcllo somos lodos, lú no le lienes 'lue senúi' culpaóJe de
esos errores, ni le puedes enifli' en defensoF de acciones tjUe no son defeJ7dibles: Ji¡

inquietud se debe centrar en vljl/ar 'lue en lu entorno esos errores o lallos no se
produzcan. Sn cuanlo al serv¡(:io mi/;/ary su conlJ'Overúda ulilldad, lampoco le
liene 'lue afedar, si debes eslar aleda, pues lus so/dados leen /a prensa y ven la
lelevisión y eslas informaciones pueden lJ7inar su mo!CI! Adúa siempre como UII
buen profesionaly ve¡¡js como la tropa nunca pensélJ'á 'lIJe pierde el tiempo. Jén
daros Jos objetivos de la Inslmcdón y convéncele, aun'llJe sea por disc{j}/;i7a, de
'lue lodo lu Irabajo es necesar/o '#0 le desa/;'enles./ ¡f¡'es un proles/olJa/, educado
para mandar e InstrU/i" eIJ s~tuilclone.s diIJCJ/es y debes saóeF (jUC~ iI pese/I' de Jos
pesares, el español es en genera/ UJ7 buen soldado, sólo /;ay (jue maIJdado ó/eIJ

Jif¡i'a, debes adaplade a la sItuación sli7 perder un ápice del smlido (jlle liene
(jue lenerpaliJ li/a m¡J¡da; las Reales Ordenanzas SOJ7 daras, repásalas !J'ecuenle
mente, apóyale eIJ e/las, verás como /a /aboF es más //evadeliJ,

Te voy aponeF un ejemplo de la Idea tjUe creo debes lener de /a proleslona/;'
dad. Ss como si Iras un largo aprendiiaje, se le /;ubiese olorgado IJn carne! de
condlJcli" pafa pl/olar un "fórmula r en cual'luier cli'cullo y en esle momento le
encalgan conducJÍ" un mal coc/;epor una maja cafreleF8, lu res;oonsablJ¡dad es 'lIJe
el ve/;icuJo l/egue a su desúi7o, tu trabajo será ap/;car lus coIJoCJimentos y expe
nencia paFa conseguli' llegaF a /a mela, sIn (jue deban impodade le7 ve/ocir!c711lli
los lauFeles de/lr/udo. 1i00malmenle, esla labor es más diIJC1/y peIJos'a, sólo Sé'

sllJlel'él COll pFé'jJaracióIJ y uIJa bUe/7a dOSIS de elJlusiasmo, imaglnacióJ7 y paClellCJ8,
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Ya sé r¡ue JJO r¡uieres sel'JllOlles, pel'o iJazme caso, COIl adiludes JJet'aIJi1as .Y
COIl desaiJ'edos 110 se adelada /Jada.f, lo r¡ue es peor, aUIlr¡ue /JO lo creas, puedes
eslar delrauda/Jdo a lus suóordi/Jados:

AJlJiJJo, lielles la preparación .Y el suficiente espín/u mINal' para supera!'
sJ!uaciones comp!'omebdas'y dilJa/es.

lSpel'O r¡ue lu p!'ó.niJJa ca!'la sea miÍs opIJiJJiS'la.
(/naÓl'azo.

Pf)/A esos dos refranes a los que te refieres, 'yo les pondría las siguientes "coleNlas':'

- /}onde fueres, haz lo que pieres. Siempre que lo que pieres sea, por lo menos, decente':

- Por no hacer nada, nunca pasa nada. 'Pe acuerdo, si renuncias a tu desllno, empleo'y

sueldo:'



H[lESi/?O J)//?ECJ'O/?



JUAN MANUEL BADA REQUENA

Nace el 17 de Abril de 1936 en Madrid.

Casado con D.' Carmen Morellón Gimeno, son padres de cinco hijos.

Ingresa en la AGM. en 1953, alcanzando los siguientes EMPLEOS:

Teniente de Infantería en 1957

Capitán en 1966.

Comandante en 1976

Tenientc Coronel en 1983.

Coronel en 1987

General de Brigada en 1990

Ha ocupado los siguientes DESTINOS:

En el empleo de Teniente:

Regimiento de Cazadores dc Montaña N.o 4.

Agrupación de Cazadores, Div. Montaña N.o 51.

Compañía de EE,s., Div. Montaña N.o 64.

En el empleo de Capitán:

ClR. N.o 9.

Escuela de Aplicación yTiro de Infantería.

Compañía de OE,s. N.o 12.

Compañía de OE,s. N.o 11.

EEM., como alumno de la misma.

En el empleo de Comandante:

Jefe EM: Brigada DOT 1.

Agregado Militar en Bono.

En el empleo de Teniente Coronel:

Agregado Militar en Bonn.

Regimiento de Infantería DCC. "Toledo" N.o 35.

Jefe EM. BRlAC. XII.

En el empleo de Coronel:

2.° .Tefe EM. CAPGE. RM. "Centro".

Agregado de Defensa en Bonn.
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Jefe especialista en CL,s.

Estados Mayores Conjuntos.

Apoyo Aéreo.

Título de "Poseell del idioma alemán.

CONDECORACIONES que posee:

Cuatro Cruces al Mérito Militar con distintivo blanco.

Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Placa de la Real y.Militar Orden de San Hermenegildo.

Medalla de la Paz de Marruecos.

Cruz de lo" Clase de la Orden del M~rito de la República.Federal de Alemania.

CURSOS realizados:

Diploma Mando Tropas de Montaña.

Paracaidista (español y alemán).

Mando Unidades de OE,s.

Especialista en Automovilismo.

Estado Mayor.
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Capitán de Infantería D. Pedro Trujillo Alvarez.
Tercio Gran Capitán 1.0 de la Legión

Introducción

El cambio social experimentado en la última década, producto de la evolución política y social de los países

del Este de Europa, del crecimiento económico de los países occidentales, del arraigo de organizaciones pacifist~s y

ecologistas y la teoría sobre la unidad europea, han hecho que concepciones defensivas, surgidas al tinal de la Il

Guerra Mundial durante el período de la llamada "guerra fría", tengan hoy poca vigencia y estén evolucionando

paralelamente a los hechos sociales que en su día las motivaron.

Este panorama, junto con la polémica sobre las ventajas e inconvenientes, tanto sociales corno económicas,

de coutar con un Ejército profesional (léase también semiprofesional) o de reemplazo, ha dado lugar a una

acentuación de la crítica de los Ejércitos y en particular de determinadas Unidades, cnestionando, en algunos casos,

incluso su actual validez y acentuando, de forma particular, su enclavamiento en el tiempo pasado.

Dentro de nuestras fronteras, La Legión ha sido uno de los Cuerpos más duramente criticado pidiéndose, por

algunas minorías incluso su disolución, alegando razones de falta de modernidad o de validez como Unidad.

Fundada en 1920, cuando la guerra de Africa era impopular y el Ejército de la época no terminaba de ser

resolutivo en el conflicto, La Legión tiene hoy plena vigencia y un gran potencial futuro.

La idea de Ejércitos muy nUmerosos va cediendo paso a la de Ejércitos más reducidos pero con un núcleo ele

fuerzas profesionales de mayor o menor enlidad en base a las características de cada nación. Así, la profesionaliza~

ci6n de Unidades es un hecho en los países occidentales y particularmente en los pertenecientes a la OTAN. S61a~

mente España, Italia, Portugal y Turquía tienen entre sus filas, en el Ejército de Tierra, un porcentaje inferior al

25% de personal profesional; el resto de países de la OTAN, incluida Francia, cuentan con Unidades profesionales,

semiprofesionalcs o de recluta voluntaria, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, es equivalente (1).

Las ventajas e inconvenientes de este tipo de Unidades (formadas por personal profesional) han sido

ampliamente expuestos y debatidos en diferentes medios de comunicación, con argumentos que oscilan desde la

efectividad como "máquinas de guerra" basta la relación coste~eficacia que representa, pasando por ellldcsarrollo

social!! que conllevan. Lo cierto es, y la historia así lo demuestra, que desde el final de la Il Guerra Mundial el

empleo de estas Unidades en conflictos de intensidad limitada (conflictos localizados) ha sido resolutivo y, en

general, el único que se ha dado,'bien como fuerzas activas o pertenecientes a contingentes de pacificación (Chad,

Líbano, Malvinas, Nicaragua, Namibia, etc.).

La proyección exterior que España pueda tener, corno miembro de pleno derecho de orga111zaclOnes

internacionales: CEE, OTAN, ONU, cte., que es, pasa por la formación de Unidades de estas características, ya que

así lo va a exigir el marco de actuación en política exterior y de defensa.

El ayer

La Legión fundada en 1920 por el Teniente Coronel D. José Millá..n Astray y Terreros en un momento

(1) Balance Militar 1990.
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h.istóricamente comprometido para la credibilidad de nuestro Ejército, comienza su andadura ell Ccuta nutriéndose

de personal de enganche directo y voluntario y formando sucesivamente la 1, [[ YlB Banderas.

Participa en la campaña de Africa, donde recibe su bautismo de fuego y se consolida como heroico Cuerpo.

Posteriormente, sus Banderas se organizan y disuelven a lo largo de la historia paralelamente a los conlliclOs bélicos

en que la nación se ve involucrada teniendo hasta dieciocho Banderas al finalizar la guerra civil, que posteriormente

son disueltas, activándose alguna de ellas en los conflictos de Ifnj y Sabara, destacando la gloriosa Xli 1 Bandera.

También la denominación sufrc cambios. Así se funda con el nombre de Tercio de Extranjeros para,

sucesivamentc, Ilamarsc Tercio de Marruecos, el Tercio y la Legión, adoptando los distintos Tercios los nombres de

grandes militares de la época de esplendor del imperio español: Gran Capitán, Duque de Alba, Juan de Austria y

Alejandro Farnesio.

La evolución la experimenta no sólo en la forma, sino en el fondo, adoptando y adaptándose a las técnicas y

procedimientos de cada momento llegando, los Tercios saharianos, durante los años setenta a ser destacados como

unidades de él.ite y modélicas por el liBalance Militar", siendo hasta la fecha las (micas Unidades de nuestro Ejército

que han merecido tal calificativo.

"etUf1~
• ~ :1 " •

o ".i " • •

El hoy

El plan de modernización del Ejército de Tierra (Plan Meta) establece unas directivas que repercuten de

nuevo en La Legión dando lugar a ciertos cambios estructurales tanto en lo referente a la organización como a la

forma ele alistar a su personal.

Así, de los tres Tercios operativos, un cuarto Terciu de apoyo e instrucción y una Academia dc Formación de

Mandos Legionarios (AFML), además de la Subinspección de la Legión con su PLM, se pasa a tener cualro Tercios
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operativos, y un Mando de La Legión (MALEG) con su Estado Mayor, desapareciendo la AFML, e integrándose

los Cuadros de Mando en las escalas medias y básicas de Infantería, abriéndose la puerta de la Academia General

Básica de Suboficiales (AGBS) y la Academia Especial Militar a los componentes del Cuerpo, para la promoción

interna.

Es de destacar, así mismo, la desaparición desde 1975 de lo, dos Grupos Ligeros saharianos de Caballería,

uno con la disolución del 4.' Tercio tras el repliegue del Sabara, otro, diez años depués, con la implantación del Plan

META.

También el sistema de reclutamiento experimenta un cambio profundo. Así, desaparece el acceso a la Legión

del personal extranjero, perdiéndose, un poco, aquella concepción inicial de lITercio de Extranjeros" y se regula el

acceso de personal voluntario (voluntario especial modalidad A) por un período de 18 meses prorrogables mediantc

sucesivos enganches hasta 8 años, en vez del voluntariado por 2, 3 Yhasta 5 años.

Una cosa importante si permanece a través de los tiempos. No importa el lugar de estacionamiento, ni la

organización, ni siqtÚera el armamento y materia1. La doctrina señala al hombre como el elemento hmdamental en el

combatc y más particularmcnte los valores del hombre. Millán Astray supo dar con la clave para crcar unas fucrzas

resolutivas en cuantas acciones intervinieran. La moral, que en La Legión está definida por el código de conducta

moral, que permanece a través del tiempo y que, muy lejos de estar anticuado, desfasado o enfrentado con las

Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra, está plenamente cnmarcado en ellas,

destacando, aún más si cabe, los valores fundamentales que las propias RO,s. desarrollan a lo largo de su artículos.

Aparece, así, el noble compañerismo, el espíritu de sufrimiento, el de Unidad, la pClblica manifestación del

juramento a la Bandera, recordando que se está dispuesto hasta el supremo sacrificio de la vida, el reconocimienLo a

nuestra enseña y a quienes supieron darle la gloria que ostenta, la disciplina por encima de todo, la predisposición

anímica para realizar no importa qué cosas y, en definitiva, un cuadro de virtudes morales que enmarcan al

Lcgionario y que hace quc, a pesar de transformaciones cn la técnica y proccdimientos, sigue siendo ese Legionario

que destacó en cuantas campañas intervino, que supo adaptarse al material que en cada momcnto se le asignó,

pasando del mosquetón, a los caballos, a los carros de combate de antaño, a los primeros AMX-30, a las

autoametralladoras de los grupos ligeros dc Caballería, a los medios actuales y que se prcsló voluntario a formar

Unidades de otra Arma, Unidades de Operaciones Especiales y Unidades Paracaidistas.

Este es el Legionario y por ende la Legión de hoy, una de las mejores Unidades de nuestro Ejército, apta para

cumplir cualquicr misión, y base para formar estc núcleo de fUerLa5 de acción o intervención rápida, ya que en ella

confluyen un conjunto de características que la hacen idónea: mayor porcentaje de personal profesional y

semiprofesional, Unidades con diferentes medios que la capacitan para intervenir en cualquier clase de conOicto y la

experiencia que como Unidad ha lenido.

Los Tercios

Actualmente la Legión está formada por un Mando con sus Estado Mayor y cuatro Tercios (ver cuadro).

El primcro: Tercio Gran Capitán con guarnición en Melilla y compuesto por una Bandera Mccanizada

(1 Bandera), una Bandera Motorizada (ti Bandera) y una Compañía de Defensa Contracarro.

El segundo: Tercio Duque de Alba con guarnición en Ceuta y compuesto por una Badera Mecanizada

(V Bandera), una Bandera Motorizada (IV Bandera) y una Compañía de Defensa Contracarro.

El tercero: Don Juan de Austria, con guarnición en Foerteventura, se compone de clos Banderas Ligeras

(VII y VIll Bandera), estando previsto su traslado a Ronda (Málaga) para constituir dos Banderas Ligeras
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Aerotransportables que, junto con las Unidades del 4.° Tercio, puedan formar un núcleo móvil apto para acciones

helitransportadas, particularmente de asalto aéreo.

El cnarto: Alejandro Farnesio, con gnarnición en Ronda (Málaga), está formado por una Bandera de

Operaciones Especiales y una Bandera Ligera que se especializará en acciones de asalto aéreo.

La diversidad de Unidades que conforman la Legión, hace que pueda ser empleada en diferentes acciones,

desde el asalto aéreo, hasta la ruptura convencional del frente enemigo.

Tercio Gran Capitán 1." de la Legión

Formado por la 1 y [J Banderas, además de la Compañía DCC., este Tercio se encuentra en la ciudad de

Melilla desde 1921, año en que acudió a la misma al objeto de impedir el cerco y la conquista posterior por el

enemigo.

La identificación, desde entonces, de la ciudad con el Tercio es total. En perfecta simbiosis, acentuada por lo

reducido deltcrreno, el Tercio desarrolla su instrucción diariamente, a veces confundiéndose con el personal civil.

La Unidad está bajo el Mando operativo del Comandante General de Melilla, y de las Unidades

subordinadas se puede destacar:

* I Bandera:

Dotada dc BMR,s., cuenta con material muy moderno: fusiles CETME de 5,56 mm., medios de visión y

puntería nocturnos, chalecos antifragmentos, misiles MILAN, equipos NEQ, etc.

Gracias a sus vehículos es una Unidad muy móvil, apta para penetraciones profl111clas, con capacidad de

protección por el blindaje de los medios y capaz dc combatir en ambiente NEQ.
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De las Unidades de Infantería de la guarnición es la que mayor potencia de fuego, protección y movilidad

posee.

Combate generalmente sobre vehículos, pudiendo hacerlo a pie, con el apoyo de las ametralladoras y

morteros instalados en los mismos.

La adaptación del Legionario a los medios la convierte en Unidad de primera línea, teniendo no sólo el

impulso del "infante clásico" sino, además, la técnica del "infante de hoy'.

• 1I Bandera:

Motorizada con vehículos todo terreno, es el exponente de lo que se ha denominado "Infantería clásica". Sus

medios le permiten una buena movilidad aunque carente de protección.

Es apta para el combate por cualquier clase de .terreno y en cualquier condición climatológica no estando,

como la 1 Bandera, ni sujeta a las vías de comunicación ni tan limitada por las necesidades logísticas.

Con armamento y material idéntico al de la I Bandera, puede ser aerotransportable, helitransportable o

embarcada, sin grandes modificaciones, lo que aumeota sus posibilidades de empleo y su radio de accióo.

* Compañía de Defensa Contracarro

Dotada coa cañones sin retroceso de lOó mm., complementa la capacidad de combate del Tercio, pudiendo

ser empleada como reserva contracarra o como refuerzo de las Banderas.
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Tercio Duque de Alba 2.' de la Legión

Ubicado en Ceula, cuna de la Legión, el segundo Tercio, de idéntica composición que el primero, está así

mismo, bajo el Mando operativo del Comandante General de CetlLa.

Las posibilidades de sas Unidades son las señaladas para ¡as Banderas 1y 11 Yla Compañía de OCc.

Tercio Don Juan de Austria 3.° de la ugión.

De guarnición en Fucntcvenlura, experimenta en la actualidad la adaptación para formar dos Banderas

Ligeras.

Este Tcr~io, que guarnecía la parLe Dorle del antiguo Sahara español, se instaló en Fucrtcventura a finales de

1975, donde permanece tras haber tenido alguna reorganización.

Sus dos Banderas Ligeras tendrán una gran polivalencia, ya que su empleo no estará condicionado

prácticamente por nada.

La posibilidad de ser aerotransportados, dotados de vehículos ligeros, embarcados o incluso a pie en

patrullas y reconocimientos, los capacitan para ser empIcados sin límites de condiciones meteorológicas ni de

terreno.

Actualmente están siendo dotadas de material moderno, esperando ser concentradas en Ronda (Málaga) en

un futuro próximo.

TCI·cio Alcjandro Farncsio 4.° de In Legión.

Disuelto tras el repliegue del Sahara, donde guarnecía el sector Sur, fue nuevamente constituido en Roncla

(Málaga) y convertido en Tercio operativo tras algunas modificaciones en su organización.
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Actualmente está fnrmado por una Bandera Ligera y una Bandera de Operaciones Especiales.

La primera dirige toda su instrucción a formarse como Unidad especializada en operaciones de asalLo aéreo,

pudiendo, no obstante, ser empleada, al igual que las de 3.er Tercio, en cualquier OlfO cometido, ya que sus

relativamente reducidas necesidades logísticas la hacen apta para llevar a cabo cualquier misión, empicando no

importa que medio de transporte. Es la Unidad más joven de la Legión.

La segunda, la Bandera de Operaciones Especiales, está, sin duda alguna, entre las mejores del mundo,

distinción que ha sido ganada en cuantos ejercicios y actividades ha participado con Unidades de olras naciones.

Todo su personal, además de ser voluntario especial, es paracaidista, teniendo unos conocimientos y

cualidades medias que lo capacitan para llevar a cabo cualquier operación que requiera unos conocimientos muy

específicos, una dura preparación y un alto nivel de preparación de especialidades. ASÍ} puede realizar incursiones

por vía aérea o maritima} lanzándose en paracaídas, empleando el helicóptero o actuando bajo el agua, apta para ser

empleada en patrullas de reconocimiento en profundidad (PRP).), acciones de sabotaje, golpes de mano, eLe.

Está dotada del material adeeuado para desempeiiar estas misiones, destacando el ya mencionado y un gran

número de otro específico para operaciones especiales: botes neumáticos, cuerdas, medios de transmisión,

uniformes} etc.
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Teniente Coronel D. José Luis Isabel Sánchez. Jefe

Se. Táctica y Logística de la .Jefatura de Investigación y

Doctrina. Academia de Infantería.

A lo largo de los tiempos, los diferentes Cuerpos del Arma de Iufantería habían ido eligiendo como Patronos,

bien a la Virgen, en alguna de sus advocaciones, o a diferentes Santos, a quienes veneraban y se encomendaban en

los difíciles momentos del combate.

La elección de uno ti otro Patrono no obedecía siempre a las mismas causas; en unos casos, había sido la

tradición quien había impuesto el patronazgo, desconociéndose los motivos qu.C en su momento así lo aconsejaron;

en otros coincidían con el Patrono de la ciudad de la que había tomado nombre el Cuerpo, y en otros obedecía a

diferentes - y a veces curiosos- motivos, COfiO en los siguientes casos:

El Regimiento de Infantería de Zamora tenía como Patrona a la Purísima Concepción desde que en 1585

fue sitiado el Tercio de Zamora en la isla de Bommel (Países Bajos) y apareció durante los trabajos de fortificación

un cuadro de la lnm;.¡culada, coincidiendo este hecho con la retirada del enemigo.

El RegirnlCnlO dc Africa veneraba a San Agustín, cn memoria del Coronel D. Agustín de Goyoneta, que

había muerto en 1795 al frente del Regimiento combatiendo contra los franceses.

El Regimiento de Castilla tenía desde 1829 como Patrona a la Virgen del Carmen, en conmemoración de

la batalla de las Navas de Tolosa, uno de los grandes trionfos de la Corona de Castilla.

El Batallón de Albuera había escogido como Patrón a San Juan Nepomuceno, cuya onomástica se

celebraba cl16 de mayo, fecha eu que en 1811 se había librado la famosa batalla que le daba nombre.

El de Antequera veneraba a San José, por haber sido el 19 de marzo de 1857 el día en que se había

bendecido la Bandera de este Cuerpo.

El de Llerena, a Santa Filomena, cuyo santo se celebraba ell1 de agosto, por haber sido en este mismo día

del año 1810, cuando tuvo lugar la batalla de este nombre.

El de Alcántara, a San Pedro de Aleántara, por haber nacido este Santo en la población de la que tomó su

nombre.

Eran muchos los Cuerpos que habían prefcrido a la Virgen como Patrona; así, nueve de ellos habían escogido

a la Inmaculada Concepción, cinco a la Virgen del Carmen, cuatro a la del Rosario y tres a la del Pilar.

El 30 de marzo de 1868, D. Tomás Iglesias y Barcones, Vicario General de los Ejércitos y Armada, aprueba la

propuesta formulada por el Director General de Infantería, con el fin de regularizar de una manera consistente y

estable el nombramiento de Santos Patronos, bajo cuyos auspicios y patrocinio han de celebrar las festividades con

solemnidad y fervor que tienen acreditado los cuerpos de la referida anna, imitando el noble ejemplo que les imprimiera

desde muy antiguo la ilustre memoria de los que le precedieron en tan glorioso Instituto. Se reconocen como Patronos

los propuestos por los diferentes Cuerpos de la Infantería y se .recuerda que en lo sucesivo no se pueda hacer

variación alguna sin consentimiento del Vicario General.

LOS PROTAGONISTAS DE ESTA PEQUEÑA HISTORIA

Excmo. Sr. D. Fernando Primo de Rivera v Sobremonte.

Había nacido en Sevilla el 24 de Julio de 1831, ingresando en el Colegio Genera! Militar a la edad de trece

años. En 1847 se le promoeve a! empleo de Subteniente, y un año más tarde se le recompensa con la Cruz de San

Fernando.
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Fue profesor del Colegio de Infantería, y en 1869 había alcanzado ya el empleo de Brigadier, tras varios

ascensos por méritos rle guerra

Combate contra los carlistas, obteniendo, sucesivamente, los ascensos a Mariscal de Campo y Teniente

General.

En el momento de la proclamación como Rey de Alfonso XlI en Sagunto, Primo de Rivera desempeñaba el

cargo de Capitán Genera! de Castilla la Nueva, adheriéndose al alzamiento.

Instaurado Alfonso XII en el trono,' vuelve a combatir contra los carlistas, consiguiendo alcanzar por sus

méritos el título de Marqués de Estella y la Cruz de San Fernando.

En 1880 es nombrado Capitán General de Filipinas y cuatro años más tarde Director General de Infantería,

puesto este último que ocupa hasta 1887.

Retorna en julio de 1890 a! cargo de Capitán General de Castilla la Nueva, y en septiembre es nombrado de

nuevo Inspector Genera! de Infantería, manteniéndose en este puesto hasta enero de 1893. Durante el desempeño

de este cargo es nombrada Patrona de la Infantería la Purísima e Inmaculada Concepción y se compone la SALVE

DE LA INFANTERLA.

En los años siguientes ocupa, sucesivamente, los cargos de: Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y

Marina, Capitán General de Castilla la Nueva, Gobernador y Capitán General .de Filipinas -por el que fue

recompensado con la segunda Gran Cruz de San Fernando- y Ministro de la Guerra.

En el momento de su muerte, el 23 de mayo de 1921, era Presidente del Consejo Supremo de Guerra y

Marina.

Emmu. y Rmo. Sr. D. Antonio Monescillo y Viso.

Había nacido en Corral de Calatrava (Ciudad Real), el2 de septiembre de 1811. De modesta familia, cursó

estudios de Filosofía en los Colegios de San Bernardino y de San Pedro Mártir, de Toledo, gracias al apoyo

eeon6mico que le prestó el Oean de la Catedral de esta ciudad.

En Toledo termina también la carrera de Teología, obteniendo los títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor.

En 1839, se le concede el cargo de catedrático de Teología Pastoral, y dos años más tarde funda un diario con

el título de "La Cruz!!, colaborando en olros como liLa Esperanza", IIEI Católico" y IIEI Pensamiento Español", donde

da muestra de sus inquietudes literarias y p·eriodísticas, al tiempo que escribe diversos libros de carácter religioso.

Es nombrado en 1847 Vicario de Estepa, y más tarde Canónigo de las catedrales de Granada y Toledo.

En 1858 se le nombra Maestrescuela de Toledo, y tres años después es consagrado Obispo de Calahorra y La

Calzada, desarrollando en este puesto una amplia actividad pastoral.

Ocupa la sede episcopal de Jaen en 1865, donde le sorprende la Revolución de 1869. Nombrado diputado

por Ciudad Real, defiende en las Cortes la unidad católica de España, destacando como hábil y aventajado orador

parlamentario, y haciendo que su nombre sea cada vez más conocido y apreciado.

En 1871 es elegido senador por Vizcaya, enfrentándose con el Ministerio de Gracia yJusticia por la supresión

de la jurisdicción de las Ordenes Militares, y con el Gobierno de Ruiz Zorrilla cuando éste quiso someter a censura

de la autoridad civil todas las pastorales y edictos procedentes de los prelados.

En 1877 es nombrado arzobispo ele Valencia, y en 1884 se le eleva al cardenalato con el título de San Agustín

in Urbe.

El 11 de abril ele 1892, la Reina Regente 0 ' 'Aado Cristina, le propone para la Silla Primada de Toledo,

siendo preconizado el 11 de julio del mismo año.
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Dotado de una extensa cultura y maestro en el habla castellana, destacan entre sus obras las "Pastorales" y sus

"Sermones y Panegíricos", reunidos en seis tomos.

Fallece el 11 dc agosto de 1897, ocupando la Sede Primada, sieudo enterrado tres días después en la

antccapilla de Nuestra Señora del Sagrario de la Catedral de Toledo, donde se encontraba expuesto el cuadro de la

SALVE DE LA INFANTERIA, de la que era autor.

D. Luis Muncinclli

Nace este director de orquesta y compositor italiano en Orvielo, en 1848.

Dirigió en su pais las orquestas de diversos teatros, habiendo sido director del Liceo Musical de Bolonia y

maestro de capilla de la basílica de San Petronio.

Reconocida su fama en el extranjero, fue nombrado director de la orquesta del teatro Drury Lane, de

Londres, y posteriormente pasó a dirigir la del Teatro Real de Madrid.

Cosechó grandes triunfos dirigiendo obras de Wagner, así como sus propias composiciones, entre las que

cabe destacar: las oberturas e interrnezzo para los dramas de lfMesalina" y IlCleopatra't, de Pielro Cossa; las óperas

!'[sora de Provcnza", +lHero y Leanclro"; los oratorios "Santa Agnese" e "lsaia", así como varias melodías 'para canto y

piano. En 1892 compuso la partitura de la SALVE DE LA INFANTERIA.

LA PURISIMA E INMACULADA CONCEPCION, PATRONA DE LA INFANTERIA.

Una vez determinados en 1868 los Patronos de caela Cuerpo, se dieron instrucciones para celebrar sus

festividades.oe forma que no se gravasen los fondos de los Cuerpos ni los haberes de las diferentes clases, y así se

mantuvo todo durante el cuarto de siglo siguiente.

El 27 de julio de 1892, el Inspector General de Inlantería dirige el siguiente escrito al Ministro de la Guerra:

interesa fomentar el sentimiento religioso de los Cuerpos en todas las formas posibles, y para ello es

indispensable mantener la sana doctrina de que todos tengan una Patrona a la cual consagrar el privilegio de

su devoción, pero siendo una la divina gracia, una debe ser también la advocación en que toda el Arma

conjimda su particular devoción, porque de este modo eslablécese la unidad que debe existir en la familia

militarprecisamente en aquello en que no cabe dIferencias de ideas ni variedad de criterios.

Nuestra Seliora la Purísima e Inmaculada Concepción es Patrona de Espaiia, lo fue del antiguo

Colegio General Militar, lo es de la actual Academia y del mayor nlÍmero de Cuerpos; y a virtud de las

razones apuntadas, me permito proponer a V.E. el que dicha advocación sea la elegida para el Arma de

Infantería, COIl lo cual habrá de conseguirse estrechar más y más los vinculas morales de los distintos

Cuerpos del AmIa.

Tras la preceptiva aprobación del Vicario General Castrensc, cl 12 de noviembre de 1892, aparecía en el

Diario Oficial del Ministerio de la Guerra la siguiente Real Orden, firmada por el Gencral Azcárraga, Min"istro dc la

Guerra:

Considerando convenieme para mantener vivo el sentimiento religioso en los diferentes

cuerpos y dependencias del arma de Infantería, y estrechar los vínculos morales que unen a sus

individuos lo propuesto a este Ministerio por ellwqJector General de la misma, en su comllnica~

ción de 27 de julio lÍ ltimo; y teniendo en cuenta que ha sido aprobada la elección por el Provicario

general Castrense, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D.g.), se ha
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servido declarar Patrona delAmUl deInJan/eTfa a Nuestra Señora laPurlsi/lla e In/llaculada Con

cepción, que ya lo fUe del antiguo Colegio Militar y lo es de la actual Academia General y de gran

número de regimientos.

LA LETRA DE LA SALVE DE LA INFANTERIA

Cuando ya se estaba preparando la celebración de la primera tiesta patronal en aquel año de 1892, el

Inspector General de Infantería, Teniente General D. Fernando Primo de Rivera, solicitó al Cardenal Monescillo,

entonces Arzobispo de Toledo y Cardenal Primado de España, que escribiese un himno para entonarlo con loor

singular a su Excelsa protectora, a cuya petición contestó el Cardenal enviando la siguiente oración por él compuesta:

Dios te salve, Hija de la profecla y Heredera de las promesas. Dios te slllve Augustll EsclllvlI

y bendita Peregrina. Singular ell la profesión de castos amores fuiste siempre dechado de

conformidades meritorias; y tomando de la cmci[vdón de tu Hijo una dulce fortaleza diste al

martirio los esplendores de la Majestad ell el sufrir. Madre de los afligidos no hay lágrinw ni pesar

que no dignifique el corazón de los que te imitan. De las catacumbas, de los templos y del

campamento donde juntos batallan el /Zonor military el amor cristiano brotan sin dejar de elevar.re

al trono del Divino Emmanuel los acentos de piedad COlf que eres aclamada Madre de

Misericordia. A ti acude la Infantería poniendo sobre la CnlZ de la espada la malla que da vigor a

los hijos de 111 Iglesill, lellles defensores de IlImlldre p"tri".

Muestra pues, Seiiora, que eres nuestra lv/adre, y enjugando en nuestras mejillas e/llanto de

los pesares alcanza de tu Hijo, y en favor nuestro, los consuelos de una santa esperanza.

SPES NDSTRA SALVE

Una vez llegó esta plegaria a conocimiento de la prensa, fue unánimemente alabada por todos cuantos la

leyeron, aumentando su renombre el que la música con la que se estrenó el 8 de diciembre de 1.892 procediese del

renombrado compositor D. Luis Mancinelli; en una ele las críticas aparecidas en la prensa se opinaba así dc la Salvc:

Esta preciosa joya literaria /za merecido las simpatías y la admiración del mundo

inteligente: el divino arte de la música lo /za arrebatado cual si fuera una armonía llueva. Yes que,

cuando se estudian y contemplan bien las frases y párrafos en que esta perla resulta engastada, se

vislumbran unas proporciones de verdad y belleza, que el lector o el oyente de esta sublime

plegaria, sin darse cuenta, se cree transportado a las campillas de len/salén, a las colinas de Sión o

a los ríos de Babilonia, donde cielos y tierra escucharon los tiernos y augustos cánticos de Israel.

De este tipo excelso, de estas fuentes y manantiales descienden los ideales grandiosos, las

bel/fsimas formas literarias y el esti/o correctísimo que engalanan las producciones del Emmo.

Prelado. La suave brisa de la inspiración celeste parece que bate siempre sobre su pluma. De otro

modo no se conciben fáci/mente una frescura y juventud intelectuales tan perennes y rozagantes.

A la vista tenemos el notable prólogo que en 1846 puso este sabio a su traducción de L4

SIMBDLICA de M. Moehler, y 111 magnífica ParáJrasis del SlIlmo 86 hechll este liño 111 terminar

su Pontificado en Valencia. Cuando se comparan estas dos creaciones de su inteligencia, nadie se

figura que las separa una distancia de casi medio siglo: la misma fllelZa de raciocinio, la misma

fluidez de palabra, la misma riqueza de sentencias, la misma elegancia castiza de dicción, la

misma espontaneidad campean en esos dos escritos, y lo rnismo en los muchos volúmenes de que
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Su Eminencia es autor durante ese largo perfodo. ¿Qué ten fa, por tanto, de extrmio que hiciera y

engarzara en el lenguaje ll/J_a filigrana más el que tantas piedras preciosas ha incnlstado en el

monumento de nllestra literatura nacional?

Con razón, pues, la Infalllerfa e!'pal1ola, puesta bajo el patrocinio de la Virgen Inmaculada,

y anhelosa de glorificarla oportunamente acudió a nuestro Emmo. Prelado, ell solicitud de que le

diese esta SALVE: por su objeto era preciso que fuese una plegaria capaz del entusiasmo nacional;

y por la premura de tiempo, era preciso ll/l diamante que naci~raya pulimentado. Ambas cosas ha

conseguido Su Eminencia: dar lUZ himno a la naci6n, y un diamante de gran luz al orbe literario.

EL CUADRO DE LA SALVE DE LA INFANTERIA

El Arma de Wantería. en prucba de agradecimiento, ofreció al Cardcnal Monescillo un magnífico cuadro al

que acompañaba esta carta firmada por el General Sccretario de la Inspección de ¡nlantería:

Cuadro donado por la Infantería
al Cardcnal Moncscíllo

EMMO. y RDMO. SR. CARDENAL MONESCILLO, ARZOBISPO DE TOLEDO.

Rdmo. Sr.: La bondad inagotable de v'E.R. acogió el mego de la Infanterfa Espwjola, y

pudo ésta ver cumplidamente realizado su deseo de dedicar u/w Salve a su Excelsa y IÍnica

Patrona, la Santísima Virgen en la advocación de Sil Concepci6n Inmaculada.
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Intérprete de los sentimientos de/Anlla, suplico a V.E.R. acepte el unido cuadro, en el que

el buril del artista grabó la Spes Noslro Salve, que la admiraciólI y la gratitud hicieroll illdeleble ell

nuestros corazones.

Tan grato como honroso [uera para mí, a título de Presidente de la comisión de festejos

dedicados a nuestra Venerada Patrona, hacer personalmente entrega a V.E.R. de esta débil

muestra de nuestro amor y agradecimiento; pero atenciones del servicio me pn'van de honra y

consideración tall grandes, y suplico a V.E.R. otorgue benévola acogida al Capitán D. Modesto

Eraso que me representa.

Ruego a v'E.R. se digne admitir el humilde testimonio del respetuoso y acendrado afecto de

su más atento seguro servidor Q.S.M. yA.B.

CELESTINO F. TEJEIRO

Madrid y Septiembre 28193.

El Cardenal Monescillo contesta el 8 de octubrc en los siguicIltes términos:

EXCMO. SR. D. CEL.ESTINO FERNANDEZ TEJEIRO.

Mi re.rpetado General y muy considerado amigo: En el día de ayer recibí por conducto del

bmvo Capitán D. Modesto Eraso la preciosa lámina varia y magistralmente esculpida, COIl que la

[n[anterÍa espwlola ha querido recordar las fiestas solemnizadas en hallar de la Reina de los

Ciclos la Virgen Purísima, patrona de tan honrosa Alilicia.

Con este delicado recuerdo Iza logrado la [nla/lterfa espmlola dar celebridad a las c/lalro

letras que en [arma de Salve me proporcio/ló la ocasión de escribir, al mismo tiempo que dió mo~

livo a que el Primero entre los compositores luciera las reconocidas dotes de su ingenio en realzar

con tonos casi angélicos e! terlo de la Spes Nostra Salve; y mladiendo fineza {J fineza se desveló la

Infantería espmlola por hacer tribulario al arte de grabar y de esculpir en punto a consignar Sil

devoción ala Bendita sobre todas las mujeres.

Rodeada de tantos loores l/ega a honrar esle Palacio la obra maestra de piedad y de

munificencia, que {anta enamora a los inteligentes y de manera especial lisonjea mi corazón de

Prelado y de cristiano.

Conlernplando c6mo se perpetuaría con dignidad de! objeto la memoria de este hecho, me

penllito solicitar de V.E. y de laln[anterfa espmlola el permiso para destinar al tesoro y relicario de

esta Santa -Iglesia Primada el pío y magnífico agasajo, solamente propio de la casa de Dio.'!'.

Rogando a VE. admita mi súplica, queda betldiciéndole ya la Milicia Espmlola su muy

atenlo sen'idory agradecido amigo q.b.s.m.,

EL CARDENAL MONESCILLO y VISO,

Arzobispo de Toledo.

El artístico cuadro que regaló la Infantería al Cardenal MonesciUo, ofrecía -y ofrece hoy en día- la siguiente

composición: El fondo del mismo está formado por una pirámide trwlcaua restangular de 110 centímetros por 92 de
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base y 18 de altura, forrada de terciopelo carmesí, sobre cuya base superior se asienta una plancha de plata de ley

mateada, de 36 por 22 cm., en cuya superficie está cincelada con rigurosa exactitud de caracteres la Salve, y la

reproducción ele la firma usual del Cardenal Monescillo, junto con la del sello mayor de sus armas y dignidad con

que se autorizan los actos de Cámara y Gobierno. Rodea la pirámide un rectángulo de nogal, cuyo corte es un

baquetón grueso entre dos filetes planos, sobre el cual se muestran prendidas simétricamente, de extremo a

extremo, varias hojas de plata imitando a roble.

El decorado del cuadro es todo de plata, alternandn el color dorado con el blanco de este metal y el oscuro

del fondo, todo ello en forma de bajorrelieves. Rodean el perímetro de la placa diversos adornos en forma de perlas,

junto con un segnndo festón de hiedra enredada, de plata negra delicadamente trabajada.

Sobre las caras de la pirámide otros adornos de gusto más moderno; el dcllado derecho está partido por un

círcnlo, en el qne ligura el año de la dedicatoria, y el de la izqnierda por otro qne contiene el escndo de la Infantería.

Sobre el festón exterior que rodea a la plancha de la Salve, se destaca el busto de Su Eminencia, ostentando el

sagrado pectoral, junto con el bácnlo y la cruz primacial colocados a uno y otro lado del mismo. Corona el busto una

banda matizada de los colores nacionales, en cuyas ondulaciones se puede leer: El Arma de Infantena al Emmo. e

flmo. Sr. Cardenal Monescil/o, Arzobispo de Toledo.

En el ángulo izquierdo superior, se puede observar una cartela sostenida por dos leones, de los que el más

externo envuelve su melena en los pliegues de la Bandera; en el centro de la cartela se encuentra un medallón ele

plata, con una imagen de la Inmaculada apoyada sobre nubes, rodeada por haces de tres banderas, e irradiando

Detalle del cuadro anterior
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deSlellos en ladas direcciones; cubre esla composición una caralla rt:al. Ramos de laurel y roble que nacen de un

escudo nacional situado en el ángulo superior derecho, se cruzan con la rama de una palmera que surge del

medall6n de la inmaculada. Los cualro ángulos del cuadriláLero eSLán enmarcados por las cabezas de olros lanLos

leones, implantadas en cuadrados de nogal.

Esta obra fue realizada en los talleres de B. G6mez, en Barcelona. habiendo sido valorada entonces en una

cantidad próxima a las 10.000 pesetas.

Al deseo del Cardenal de desLinar el obsequio al Tesoro-Reliquiario de la Santa Iglesia Primada, respondió

la Inspección de lofantería:

Otro detalle del cuadro anterior

EMINENTlSIMO y EXCELENTISIMO SEÑOR CARDENAL MONESCILLO, ARZOBISPO

DE TOLEDO.

Reverendísimo Seiior: Muy grande satisfacción y honra tuve al recibir la carta en la que

V.E., con su acostumbrada bondad, declara le fue acepto e/modesto recuerdo que la Infantería

ESjJmlola dedica a su benevolencia y talenlo.
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PequeJ1a es aquel/a muestra de agradecimiento y respeto para que pueda figurar dignamente

entre las preciosidades guardadas en el Tesoro-Reliquian'o de la Santa Iglesia Primada. pero

siguiendo el delicpdo pensamiento de V:E.. celebraremos que alli se coloque. pues de ese modo

nos declaramos pública y perpetuamente obligados al Escritor insigne y al amorosfsimo Prelado.

Si V:E. se digna dedicarle un retrato, mucho habla de agradecérselo Sil más respetlloso y

atento seguro sef1/idor, que le besa mano y anil/o)

Celestino F. Tejeiro,

Madrid, 15 Ocn,bre 93.

El Cardenal Monescillo hizo un gran honor a la Infantería cuando decidió ceder aquel recuerdo en ofrenda a

Nuestra Señora del Sagrario, en cuya Capilla, y en un lugar deslacado, fue colocado.

La Virgen del Sagrario -conocida por este nombre porque desde remotos tiempos estuvo colocada a la

entrada del Relicario-Sagrario de la Catedral- había estado situada en una venlana que había en el segundo cuerpo

de la fachada Norte de su Capilla, hasla que al construirse en el siglo XVII el actual trono, su enurme peso y

dimensiunes impidió que pudiese vulver a ocupar el mismo lugar, pur lo que se colocó en el cuerpo inferiur de la

misma, delante de la reja que daba entrada al Relicario -también cunucido porel nombre de Ochavo, debido a la

forma octogonal de la sala que contenía las reliquias- donde se la puede contemplar hoy en día.

En la ventana oe lo que había sido el antiguo camarín de la Virgen hubo hasta linales del siglo XVIll ·según

Sixto Ramón Parro- un cuadro de los desposorios de Nuestra Señoril, atribuido a Van Dyck, que fue sustituido por

una cortina de rico brocado de seda enc'.lfnada y plata, que todavía tapaba este hueco en 1890, según lo describe el

Vizconde de Palazuclos.

Entre 1893 y 1894, el cuadro donado por la Infanlería, protegido por una luna de cristal de 112 por 100

centímetro, fue incluido en llna vitrina de madera que imitaba el mármol negro veteado, y colocado en la ventana del

antiguo camarín. Dicho cuadro cstaba fijo a una puerta de madera cerrada con llave, que al ser abierta permitía

admirarlo desde el interior del camarín. Costó toda esla obra 458,53 peselas, habiendo sido su autor D. Felipc

Martín Gallegu, Maestru de Obras de la Catcdral.

Con el paso dcl tiempo, y debido al humo dc las velas, el cristal que cubría el cuadru se babía ido

oscureciendo, hasta llegar a impedir ver lo que se hallaba tras él. Hace escasos meses se consiguió autorización para

abrir la mencionada puerta y, aunque CaD dificultad dado lo estrecho de su alojamiento, se pudieron realizar las

fotografías que se ofrecen en este artículu; posteriormente fue limpiado el cristal, y huy se puede contempla: el

cuadro en todo su esplcndor.

LA MUSICA DE LA SALVE

Una vez en posesión de la letra de la Salve, el Inspector General de Infantería quiso que se le pusiese música,

encargándole la partitura a O. Luis Mancinelli, entonees Director de la orquesta del Teatro Real. Recibida la

composición musical, la Inspección regaló al compositQr un anillo de oro con brillantes, encerrado en un estuche de

marfil, donde se podía leer "Al maestro Mancinelli, recuerdo cariñoso de la Infantería española!!; en

correspondencia, Mancinelb orreció la partitura original dc la Salvc, quc pasó a ser propiedad absoluta de la

Infantería.
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LA PRIMERA FESTIVIDAD DE LA PATRONA

Aunque era escaso el tiempo de que se disponía para preparar la primera celebración de la festividad de la

Patrona de la Infantería, la Inspección General del Arma se esforzó para que tuviese tocio el esplendor que merecía.

Como acto principal de estas fiestas, destaca el estreno de la SALVE DE LA INFANTERIA el día 8.

La víspera de la Inmaculada, tuvo lugar en Madrid una retreta, para la que el renombrado escultor

D. Mariano Benlliure construyó una artística carroza. Partió la comitiva militar del salón del Praclo, marchando en

cabeza la Guardia Civil; seguían soldados con bengalas de cinco colores, cuatro charangas de Batallones de

Cazadores y nueve Músicas, alternando con las filas de soldados. La carroza -en la que destacaba una imagen de la

Purísima sobre un globo terráqueo, toda ella iluminada por luces eléctricas- iba Oanqueada y seguida por caballos.

El paso de la retreta fue presenciado por SS.MM. los Reyes y por las AA. RR., así como por numeroso público que

llenaba las calles, a pesar del intenso frío.

Comenzaron los festejos del día 8 con una solemne función religiosa en la iglesia de San Francisco el Grande.

En la plaza y carrera de San Francisco, formaron Compañías de rodas los Regimientos de Infantería y Batallones de

Cazadores de la guarnición de Madrid, con Bandera y Música.

La iglesia ofrecía un aspecto gradioso; en su cornisa interior brillaban millares de luces ya la izquierda del

presbiterio se había levantado un trofeo con banderas, fusiles y bayonetas bajo una corona rcal, en el centro del ellal

destacaba la imagen ele la Inmaculada.

A las once de la mañana entran en el templo la Reina Regente y la Infanta Isabel, mientras las Músicas y el

órgano ele la iglesia tocan la Marcha Real; la Reina e Infanta se colocaron en la tribuna alta aliado del Evangelio. En

Carroza ohra de Benlliure
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Pl=tOGRAMA
de los fesLeJos que ha de celebl'al' en Madrid el Arma

el e [nfalüel'ía, COlf l1l oli va ele la nesLa de su PaLro na

única la

----'._---
Día 7 de Dicier.n.bre

G lle\ l' ItETH ETA,

Día S

2.1) I'M' la 1Ji.a/¡("ut,-SI)I.¡';~I:\:': 1'\):,\(;11'):,\ B.¡';I.IGI{JS"\ 1'11 S¡lll Fran

cisco el Grandc, COl! asi~tcl\l"itl de la onlllt'Btu, p.'iIllCI'OlS partes y coros lIcl

Toalro Hca).

T.n. Ol'flción S¡tgl':lII:\,cstill'Ú Ú (,:lrg.) 1\('1 CIOCII(IlLC OI',-ulol', Callúlligo de la

Catedral de Zal'ag01.ll, D. Florl'llci(J J¡ll'dicl.

SALVE dedicada por la lr~fttlltCI'í¡J.ú !:u Salita P:lt¡'OIHl. E~ta Salve iln

presa cn una tal'jr.ta que IIcnlrá ell ~1l HIl\'CI'St) y al CI'OIllO In. illlúgen -de la,

PURíSIMA CO;\,CEPCIÓN, Sl~ ['t'pa1'lir;i á las Scúorus.

En el altar lllaynl' y en lln [lo['tn.-!>alldel"l.S COllYPllil'lltcmclHO ¡[i~llllesto se

cDlUCi.l.rÚn todib la,,; de lu:.; Cunl,u3 dt' IIIl'il.lltel'ia de lit gll,)I'lIi('il)1I pot' OI'dCI! dc

antigüedad,

l.as LandeJ'as Jc cada cuel'po Sel';1I1 cOlldlldl!<\S pOI' tlllll COlllpal~Ii<\ del

mismo COIl csc\ll'ull'o, banda y HI1·I~iC:1.

3." 'Por la lardc.-HANCHOS EXTHAOIlDINARIOS ;i la tropa y co

micia á los SL\rgenlos, siendo igual para todos los Cuerpos tIc la Illisma guar

nición.

11.° Por la noclte.-GB.AN BA~QUETE en el local que reUlltl lnrjon>s

COlltliciones ('11 capaciJad J' (Ipcorado, COll asisLcncia de una brillante ol·qllcsta.'

Dia e

1.0 Por la mafiana·.-EXEQUIAS en la. Iglesia de San Francimo el Gran

do en memoria do los Generales, Jefes, Oflciolcs y tropo. proceuentes del

Armn~
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~." /J", /0 huf!l'.-(;(l1:BII).\ DE TUI{O~ Ú ulra fllllCiL'11 anúloga, para

\·I~IT.\ .\1. C(II.E(;Il' DE \f.\Hi.-\ (;BISTI:\'.\ para !llll:l'ralln~de la 11l

fi\llh.'l'iu, plll' C"llli",i('lI('~ dt' ludl)~ los Cucrpo::; d( I Al'nl:1.

10:VITACIONES

~(' ]'0;::11':\ ,\ SS. i\1\1. Y ;\:\. HIL ~t' digll(\ll ns¡:-:tir':'t los al'\os l'eligio~ns

.r Sl'I'ÚIl ill\'ilHI!(,S ('l \lilll:'ll'o d(~ In {;lICl'I'a, C~lpjtall('S (;Pllí'I'Hlí.-'í' do Ején;jlo,

Allllil":1l1lc de Lt ;\¡'lll;\t!n, III::'prcttJl'l's GCllcl'ak~, Vienrio G('IlCI'.¡J Cn~tl'('nSt',

I1fiti:\I('s CrJlI'I';dl''',' ('oll1i~iOllt'S di' .If1fps y ()fi('i¡)ll'~,,Jr toll1l5 lo,.: Cllerpo~ Ó

ill:-ititllto:: ll!ililarc~, ('011 I"l"~itlt'll("ia 1'11 ('l'ta Corlt'.

La,; 111\ il'\('it."lll':-' ;-.' 1t,1l'Úll ¡l todos los Sr('s. Gellcl'ales JlI'o<'cdclltl'S del :\1'_

lna, al 11I:1,"lll' il(lllI!\t"O [11 f:-ii]¡I("d(~ ./efes y (lIieia!cs dn I;\s Zona:" Cellll'ús, De

¡¡C'lldL\IH.:if1S 111' l':-Ll C(II'I\' y CII('l'jlli:-; acti\"()~, ,\' de l;.,tos, Jos de fUI'rJl cstn.J'üll 1'0

j1I'!'~('llt:ld(l:-: 1"'1' 1'1111'illll'!' .tl'i"('.'" Illl C;lpi¡¡'1I1 Ú Stdl:l!I.'I'lJn, .Y J'lIl' :-c¡lu Jlll .J«'fc,

IlIs ZOHa:-:, 1.0:' ./l'fl';-' I'I'i¡I('ip¡i1t,S '111(' HU plledall ~()llCIIIT¡I' ;\.10:-i fi':-tl'jos jlUdrall

t1elegal' :)U l't'pI'eSl'IJI:te¡úll (11 litI'O .Jcrp.

El pcr':(lll:d ele Jc'fL'S y Ofieinll's de l'í'cIrJIJlazo, supCrnumCI'<1l'iu, cscal~i de

t'\':,L'I'\'a rl't¡'iIHlit!a y rl'lir:u:,¡s \I/' Ild'<llltl'l'ín ['q:-II'Ú ¡'cprcsclltado pUl' lllln. <:0

mi!'iióll ('nnqlll('sla di' llll CI)l'llll('l, un Teni{'1l1<.' enl'ollol, 1111 COlllillldallte, un

Cnl'itv,n y IUI SUlJ;.dtl'I'llO, ¡11)I' cada lllla de las di~tintas situueiollL's nll(es apun

'tadas.

•

CO~'dlS1ÓN Oi~GANIZADOHA

I)HESII)E~TL,

\'OCAL~':S,

SI', D. Di«'gn de los I{ios, CVI'(JlIl'1 del Re.gimiento fllfulIlcl'fa Sal¡()j'H'1 núm. G,

)f J(¡i:'{~ ]1;1I:H'i, IS, CIJl'(¡]wl .kl H('glOlicl¡{o Cnlln.rilll:i, núm. ,1:;,

;, GIJllza!o F{'I'IIÚllllcl d{~ Tel'¡l.n, CorUllel Jel H.('gimicnto \Vad- HÚ5, n.u 5:.1.

" E~lélJ.\n de ()l'cllan:l., ~oJ'on('1 del R('gimiento Baleares,num..t2.

" Etlunl'do Losas, Coronel dd Regimiento San Fernando, HÚIll. 11.

)1 FI':1ncisco ;\kIlÚI'qUCZ, COJ'~llcl ~e I:,L Z.~na ..t1c i\J.llurid, núm. 2.

») lJaldomcJ'o IbúIK'Z, Corouel del Hcgirnicnto, Zf1.t'ugozn, Illlm. 12.

» FcJCl'ido So]el', 'teniente Cororiel'de' ]~'Cnja'dc I~Útíics.

,
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S". D.

"

"

Eduardo Go!:qIlP) Tl'llielltl~ CUl'onel de la lJl~(l(c(;il'Tl lIc 11l:::-.liI0rf,1.

:\Ialias Padilla, Tenicnte Corollel dcla mifma.

AnLOnio LU550 de la Veg;\. Teniente Cúl'oncl tic CazaJOITs Ciudad-Ho··

dl"igo,' núm. 7.

JI Fcdnicu de ~lnda .. iagH, Telliente CUl'onel del ~I;llislcl·jO dc 1:\ Gurrl'LI.

)1 TOIwis Palaci(l~l Corn,wt/;\ntc Ayudante tIc C:\llljlO.

S (':CIlr:1',\ B 10,

SI". n. .Io!-'é JiJúfll'z ~lnrin, Prilllcl' TCllif'ntc ele las Sccf'inllcs de Onlell;)¡lzt\.S

lid iHinist:-'I'io de la GUl'rt'a.

E~la Comisitln se orgnnizn ~. di\'i~c en las siguieJltes SL'U-CO~IISIO="'I::Sque

f('rún auxili:ldn~por los Oficiales (lllC en rllns ¡:-e cXJlr('~all:

...\..,tObl 1'~'¡iN O"""",.-Col""r"'¡'~'1,\' '>1"]'-"'\\

llli"lIlo ¡,tu'" In", ¡Il\-i(:".h ....

Coronel ... D. Francisco I\Icrll'I.l'(Jllez,
de la Zona de Madl'id, nUm. 2.

T. Coronel D. Fedf'l'ico Soler, de l.,
Cnjn de IIlIHdps .

del Hrg;mienlo de CurIlC¡l, núme
ro 27.

t.CI· Tt'll.tC U. Alfredo i\IHI'I1Ill'Z Pl'

ndl:.l, dr las Scct:j<..,,]C~ de UI'dc
I1H nzas.

PRESIDE:\'CIA

] li'·.~"cl,~ ... -.-\.<:1'nil,i .. t 1'0<';611- t 11 ... ¡IH"io_

l\(~... -OI·uoiól' "l'f,;"l'adn y ~ulvc.

General ... E. S. D. Celestino F. Tc
jcil'o.

T. Coronel D. Eduul'do GU5CJ.1lC', dr la
Illspección de 11l1',wtcl'lu.

Ot,.n ........ D. Fcucric(l I\IflthLI'iaga,
11e\ l\linistel'io de la Gtlfll'l'a.

1.CI· Ten,tc n. José Jbáñrz l\-Ial'In 1

de las Secciones uc Ordenullzas.

. AllXILI¡\l'tES

¡
l
i
I
\

¡
,,,,,,

.) ;¡

SUD-CO,IISJÚ:'í
~¿,c-

Capitán .... D. Juan BOITero, ele la
Zona núm. 3.

011·0 D. Jpaqllfn Heixn, do: Jo.
Inspección graJ. de Carubinero~.

Otro D. Bartolomé Cantarero,
de la Impección y Caja de Ultra
I1IUI'.

1.eI" Ten.re D. F,'ullcis-co Pút'ez l~el'

nñnurz,' ue la S('crelur{a 'de la
Junta Cúnsultiva.

Oiro D. Ramón Alnlfez Fcr-
nández, de la Caja de UHrnmor.

1.' SCB-COMISIÓ:'/
-=Y,!¡."c-

C01'oner.~. D. Diego <\e los Rios, del
n.egimiellt~·de f?abo.yu núm. 6. ~

, T. Coronel D. Antonio LDSSÓ do' in
Vega, de Catá(jCrre:s·t;h\~Úil:r-)· c
tlrigo. n.úm•.q

AUXILlAREiÍ ,

CopUdn ... D. 'l\farcoJírió\ Delgado,

AUXILI¡\ltES

Capitán ... D. Rafael Dial Delgndo,
lle Cazadores Ciudad- Rodrigo,
nümero 7.

1.e,. Ten.tc D, Arturo Montillu, dcl
Hrg:micuto Baleares, núm..t!.

3.' SUB-CD:-llSlúX

~

Orqne.. ta y po.rtes del Rcal paru.lo. 1hn-
ci6n reltglo..u.' .

Coronel ... D. Baldomcl'o Iháilez., del
H('gimient.o Zaragoza núm. 12.

CiJmdnte .. D. Tomás Polncios-,A,Yú
dantü ue Call~pq.;

AUXILIARE§i .1

Capitán ... D. Serafln d~ 8"tú .\gui
IUI';Je Caiallol'es.Ar.ai,¡leEl, n1Im. O..

1,ero Ten.'e D. Crislino I!~tmúd~~ do
Castro, do cá.zadóreS C'ldail'cl:1l:o-
driflo, nÍlm. 7:. '

¡~ (,
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]"";;;1';"-"",- '-"""!'" 1'0"1>1" U·"I"'.'· """,i_
d" <1" :--:''''<:,'nl''"",

("r)/,')IIe1. 11. GOllzal1l 1'I'!'Il;II11lflZ tll'
'!'l'n'Jll, rlt·' Itl'~illlil'1l111 d(' \Yad
n:t:" ll"lllJ. ~,;i.

(Uro .... . ,. 11. 1·:~((·t¡;lIl 1)1'1·11<111<1, t1f'1
Begilllil!llttl dI' Billt'<lJ"f)s, IIÜll1. 12.

,\1.,\11.1,.\::1-:,;

Cff;¡iúin .. _ D. ]'("Iix 1'/1'1., 01(' h Ill~

pecci¡'Jl' dt' Ird'HltlC'I'jl\'

I,l'" Ten.'e I J. Adolfo 111'do,'"ll, c/C' Ca
zadolT:-: 1'1I1'I'llJ-Hi('Cl, IlÜlll. 1!1.

COU)!l('/. Il. Esü:h:w nI'L'llnIlH, ¡[r'1
l{cgilllic'JlIIl Ib.lL'<1I'I'S, 111'1111. -l:!.

"I.C'nroru'/ n..\1'1Ii;¡..: ]'ildiJln, lIt' la
IllS!JP{'('iúlI dI' IlJr~t1:II'l'i;t.

tdj:>.:I I.!.\ I:E~

Capifdn ... D.. Félix Jaflues, de la.
CJllnistun J.icllIidadol'a.

I.l'!' TCII.tI~ n. .luan Vaxül'US, ílr' Ca
zauores Ciudad-Hoddgo, nüm.7.

G: SL;I3-CO:VIISJ(J:-;

("01'011('/ ... 1). Edu¡ll'dll !.j,S;IS, del
I~egi 111 iClltu S. Fema litiO, mim. t l.

T. Coronel O. Eduardo GaS(!lIf', de
lit III~p('cci(,lI Jc Infantel'ía.

Otro D. 1\lalías Padilli.l. tle la
misma.

AI;XILL\ltES

Caj¡ilán ... /1. FI'~lI1CisC\J Uill'UtiO
,11..'1 ~Iilli:-ll'l'io de la Cllf'l'l'fl.

1./'/' F('Il.tr.: 11 . .Io3ú.:\landadll. drl ne
g-illlif'IlIO Z;ll'a~nZa, IU'lIn. IL

Co,.ú{U'I ... 1) . .J(J~c I'alucius, l!el He
gilllif'IlLo C;lll:u'ias, IIl11n. ,1:1.

F.Cnroncl 1), i\la1ias Padilla, de la

III:::p(!eciún tic Infantcl'ía.

(Jlro 1), FI'df'l'ico i\lud:u'¡aga,
del !\Iillistt'l'io tltlla GuclTa.

(;IJI/uln((~ .. n. TOllH'tS Palacios, i\Yll
d:1l1tn de C:llllpn.

/.('1' 'l'e¡¡,fi' 1), JI)s6 IlJállCZ i\fllJ'íll, tle
las S(leeioll('S de Ordenallzus.

1\1 \ILI,\ln:s

Cap;ld.n ... n. Eduardo Uanda, del
lfJi~ll"lo.

01,.0 O. AIlLonio Cehollinú,
Ayudalll(' de Campn del E. S., Ins
pcclc)I' GCIlf'I·n.1 tic la G. C.

Oll'n ,....... n. 1\·Iod(>!'tu EI'U!Hl, de In
IllSpccciúll de Inl',ultcl'[a.

Otro ....... , D. l\IIHlcsto I'\U\'lllTO, dc
la .lunla de '¡'¡lctica.

f)lrn.. 1>. \Ial'iano ]la checo, del
COII~t'jo Supremo.

lJ!/' Ten.te n. Cárlos Gnrcfll Casa
Jlova, del !{rgirniclltú CucnC'i\, n~
TT1CI"U 27.

COMISIÓN Gl~AL. DE I~ECEPCIÓN

Todos los SI·PS. primeros .Jefes de Cuel'po úe la guarnición tle C, L. N.; los do

las Zonas l1líHll?rns 1, 2 y:3 y el Jcrc má~ caracterizado tic cada uno de los

Cenll'os )' dl~pend(~n('.il\s Ile esta Cortc.

Madriri220e Oetubre oe lS!)2.
F.L PflfSIDENTF. Dí LA COIIIISldl'l,

~\\ ORGANIZ
~ .(<'0.

& Uf: ~

ff.STFJOS ÁU PATRO/U

~ ~ i;:
~ ~<:'

~~4', D"~¡'" e
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el templo había dos mas de bancos de terciopelo carmesí galonado de oro, y delante sillones dorados para el

Ministro de la Guerra y el Inspector General del Arma. Asistieron los Capitanes Generales Marqués de Novaliches,

Martínez Campos y Pavía, en unión de todos los Jefes de los Cuerpos de Infantería, que portaban las Banderas de

sus respectivas Unidades.

Se calcula que el número de asistentes sc aproximó a las 6.000 personas.

Ofició la ceremonia el Obispo de Sión y Vicario General Castrense, y durante la misma, Mancinelli dirigió la

Misa por él compuesta y estrenada dos años antes. Al comienzo de la Santa Misa se repartieron a las señoras una

tarjeta en la que aparecía por un lado la imagen de la Inmaculada, y por otro la letra de la Salve del Cardenal

Monescillo.

Llegado el momento, la SALVE DE LA INFANTERIA fue interpretada por la orquesta y coros del Teatro

Real, dirigidos por Mancinelli.

Al día siguiente, la prensa juzgaba la Salve de Monescillo y Mancinelli como una obra de alta inspiración y de

labor exquisita, pudiéndosela considerar como una de las producciones más bellas que en el género se han escrito.

A la vista del éxito que alcanzó en su estreno, se pensó interpretarla también en los conciertos del Teatro Real, afro

de que el público la conociese.

Finalizados los actos puramente religiosos, por la tarde hubo corrida de toros, en la que actuó el diestro

Mazzantini.

Por último, se celebró UD banquete, al que asistieron más de mil trescientos comensales, que fue montado en

el andén de la estación de Atocha -que iba a ser inaugurada cn breve-, único local de Madrid capaz para tantos

asistentes. Las cocinas y despensas se establecieron en los departamentos de equipajes y otras dependencias. Las

vías centrales se habían cubierto con un entarimado, y sobre él se habían colocado doce mesas a cien cubiertos cada

._. _.._-_.- ---_._.=-..-.------.-.----::::--:::=""
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Banquete en la estación de Atocha
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una, adornadas de ramos y plantas. Las vfas laterales aparedan repletas de plantas y ramas verdes, y entre las

macetas brillaban lámparas incandescentes de variados colores. Sobre la mesa presidencial, cubrfan las paredes

cinco bermosos tapices de la Casa Real. Alumbraban la nave dos lámparas incandescentes de arco voltaico y a los

dos lados de las mesas, sobre setenta pies adornados de ramaje, brillaban cerca de doscientas lámparas. La cena

comenz6 a las ocho de la noche. En la mesa presidencial se sent6 el General Primo de Rivera, acompañado de otros

generales del Arma.

Durante la cena se tocaron diversas composiciones musicales; daba idea del frfo que hada el que los músicos

tocaron con los abrigos puestos y el director manejaba la batuta embozado en su capa y con el sombrero calado. La

cena fue servida por el Café Inglés.

A pesar de las estufas que se colocaron entre las mesas, el intenso frfo de aquel dia impedía que el local

elegido resultase acogedor. Hubo comensales que se vieron obligados a levantarse entre plato y plato y a pasear por

los anden·es. p'ara entrar en calor. Las pulmonías eSluvieron a la orden del día -entre los afeclados esluvo el famoso

escritor militar D. Francisco Barado y Font, autor del renombrado "Museo Militar".

Al dfa siguiente, se realiz6 una excursi6n a Aranjuez para visitar el Colegio de Huérfanos de la Infanlería en

la que participaron más de cuatrocientas personas. Los asistentes comieron COD los 427 niños y 302 niñas que se

alojaban en el Colegio.

• • •

Así fue como se compuso y se estren6 la hoy desconocida SALVE DE LA INFANTERIA Yc6mo se celebr6

aquella primera festividad de nuestra Patrona, de cuyo nombramiento se celebrará denlro de dos años el primer

Cenlenario. Desconocemos el éxito y poslerior divulgaci6n que tuvo la Salve entre los Cuerpos del Arma. Para

completar esta pequeña historia nos falla hallar la partitura musical del maestro Mancinelli, que hasta ahora se ha

resistido a la investigaci6n realizada. El tiempo se encargó de que la Salve fuese olvidada, y a nosotros nos

corresponde hoy el volver a recuperar una más de nuestras tradiciones perdidas.

Medalla conmemorativa de la adopción de la Inmaculada comu Patrona de la Infantería (1892)
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