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RESUMEN HISTORlCO

El antecedente histórico del actual Regimiento

de Infantería de la Reina n.o 2 se remonta al año 1509

en que el Rey Católico D. Fernando V arma y manda a

la región italiana de la Lombardía un Tercio de

españoles que, a las órdenes del que fuera uno de los

más valerosos capitanes de D. Gonzalo Fernández de

Córdoba, el maestre de campo Zamudio, debía

asegurar aquella tierra para la corona española frente

a las apetencias francesas.

No debe confundirse el Tercio de Lombardía,

del que tratamos, con el que aúos más tarde y por

marcha de esta Unidad a los Países Bajos, fue enviado

a guarnecer la misma zona, tomando entonces idéntico

nombre y que hoyes nuestro querido Regimiento de

Infantería Príncipe n.o 3. Tal duplicidad dió lugar a

confusiones históricas y pretendidas preferencias, que

fueron planteadas en 1725 y resueltas por S.M. D. Fe

lipe V asignando, para evitar futuros litigios, un nú

mero a cada Regimiento, indicativo de su antigüedad,

y reservando, por real privilegio, el n.o 1 para cl Regi

miento del Rey, que desde entonces lidera el Arma.

Correspondió el n.o 2 al Re¡;imiento cuya historia se

relata.

La determinación de aquel monarca quedó

confirmada cuando en el reinado de Carlos IV se cam-,
bió con este fin, la denominación que ostentaba por la

de "La Reina" que lleva en la actualidad.

Cuatro épocas históricas abarca la vida de este

Rcgimiento, desde su fundación hasta nuestros días:

PrImera Epoca

Desde su fundación (1509) basta la Batalla de Rocroy

(1643).

Inició su andadura con las campañas de Italia:

contra Francia 1510-1526 y 1536-1530.

Las páginas más gloriosas de su historia las es-
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cribirá cn los Países Bajos y Flandes, donde entra por

primera vez en 1546 para combatir a los luteranos.

En 1547 vuelve a Italia (El Piamonte) allí per

manecerá hasta 1567. Durante este tiempo participa

en las campañas de Francia (1555), Roma (1556) y

Malta (1565), donde es enviado a socorrer a los caba

lleros de San Juan contra los Turcos.

En 1567 forma parte de la 2.' División del Ejér

cito que, a las órdenes del Duque de Alba, marcha en

38 jornadas a pie desde Italia a Flandes, cntrando así

por segunda vez en la tierra que será testigo de sus

mayores gestas.

Al finalizar la Guerra de los Diez años (1567

1577) regresa al estado de Milán, donde se pretende

licenciar a los Tercios, pero esta medida no llega a

consumarsc a causa de los acontecimientos en Flan

des, que obligaron a organizar nuevamente estas Uni

dades con los mismos mandos y tropa. Entra así nues

tro Tercio 'por tercera vez en Flandes, con el reslo de

lás fuerzas de Alejandro Farnesio. Estaba organizado

en aquella ocasión en 24 compañías, que encuadraban

3.531 hombres.

Terminado el año 1579 se negocia la paz y los

tercios españoles vuelven a Italia, marchando el que

nos ocupa a sus tierras de la Lombardía, donde per

manecerá hasta mediados del año siguiente (1580), en

que regresa a Flandes, con 3.000 hombres en esta oca

sión, que es la cuarta que entra en el país. Opera allí el

año 1588, que lo pasará preparándose para unirse a la

Invencible y se organiza completando sus 1.200 hom

bres con bisoños llegados de España hasla alcanzar las

2.000 plazas, distribuidas en 24 compañías; pero, como

es sabido, no llegará a embarcarse.

La siguiente campaña (1590-1593) luvo lugar en

Francia contra los calvinistas, que habían pueslo sitio a

París. Allí opera hasla que en 1592 vuelve a los Países

Bajos con el doble lauro de "Protector e invicto en

Francia"; ese mismo año regresa a este país y perma

nece en él hasta la segunda mitad del año siguiente,

después que Enrique IV adjure del calvinismo y sea

coronado rey de Francia.



Los años que siguen cootin6a actuando en los

Paises Bajos, hasta la firma de la Tregua de los Doce

años (1609) e independencia de Holanda, en que pasa

a guarnecer las plazas de las provincias de Artois y

Aynaull.

En 1610 se reune la Unidad y comienza la gue

rra con Francia que en esta ocasión apoya a los pro

testantes de los ducados de Cleves y Juliers.

Participa en la Guerra de los Treinta Años,

combatiendo en el Período Palatino contra las fuerzas

del elector de Brandemburg y del Conde Palatino de

Neoburg, más tarde contra los protestantes y, después

del paréntesis de Italia, en el que llamaremos Período

Francés de esta guerra.

En septiembre de 1630 marchó el Tercio de

Lombardla a Milán para operar en el Monferrato,

pero la firma de la paz lo dejó inactivo hasta 1634, año

en que hace su quinta entrada en Flandes, comenzan

do campaña en apoyo del emperador de Alemania.

La declaración de guerra hecha en 1635 por la

Francia de Richelieu a España inicia el Perlado Fran

cés, antes aludido, en el que el Tercio que nos ocupa

cosecha grandes victorias y el mayor desastre de su

historia:. Roeroy, batalla en que sucumbe la Unidad

completa combatiendo gloriosamente en el centro de

las líneas españolas.

Segunda Epoca

Desde Rocroy (1643) hnsta la denominación de Regi

miento de GnIlcia (1713).

Encuadrados bajo la inmediata dirección del

Capitán D. Juan de Velasco, que se hallaba en Ambe

res, cuantos soldados y demás individuos se pudieron

reunir de los que, correspondientes al Tereio de Lom

bardla, no se hablan encontrado en la batalla de Ro

eroy por comisiones, enfermedades y otras causas, se

volvió a crear de nuevo el propio Tercio oon la misma

denominación, dando al mencionado capitán el título y

cargo de Maestre de Campo del mismo. Con la recluta

adecuada pudo ponerse en campaña poco antes de

concluirse la de 1644, aunque su primera acción im-
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portante fue la conquista de DixInunda (1647).

Continuó la lucha con Francia hasta que, flfIlla

da la Paz de los Pirineos, se constituye de guarnición

en varias ciudades de Flandes, de las que sale cuando

en 1667 Luis XIV rompe los pactos.

Entre las firmas de los Tratados de Nimega

(1678) y de Rinsrick (1697) se ceban las desgracias con

nuestras armas, que tienen leves destellos, como el si

tio y toma de Namur, la defensa de Amberes (1703) y

el levantamiento del sitio de Namur.

En 1705, por disposición del rey D. Felipe V, el

Tercio de Lombardia se constituye en Regimiento de

dos Batallones, con el nombre de Regimiento de Lom

bardla; pero esto tampoco cambia su suerte, que sigue

por .los mismos caminos que el resto de las fuerzas

españolas hasta la firma del tratado de Utrecht, por el

que se entrega todo lo que quedaba de Flandes. Con

secuencia de ello, el Regimiento de Lombardla re

gresa a la peninsula después de 204 años, desde que se

creara como Tercio.

Tercem Epoca

Desde su reorgunlzaclón y denominación de RegI

miento de Galicla hasta la reorgaalzación del E;jérclto

en el afio 1824.

El Regimiento de Lombardla desembarca

(1713) en las costas de Galicia con una fuerza de unos

400 hombres, como consecuencia de las grandes pér

didas sufridas en la defensa de las 61timas plazas que

guarneció en los Paises Bajos. Por ello, se le agregan

para su reorganización los Tercios de Orense, Lugo y

La Corufia, a los que absorbió tomando el nuevo nom

bre de Regimiento de Galicia.

Se mantiene de guarnición en aquella región,

resolviéndose en 1725 la cuestión de antigüedad por el

rey D. Felipe V y se organiza en 1728 con tres Batallo

nes.

En 1730 marchó a guarnecer la plaza de Ceuta

y desde aIll se embarca hacia el reino de las Dos Sici

lias para iniciar la nueva Campaña de Italia.

Como consecuencia de los Tratados del Con-



greso de Viena, el Regimiento de Galicia regresa a la

penfnsula (1737) y permanece aquí hasta 1742, en que

es enviado nuevamente para Italia. Operará en el Pia

monte en el Ejército que manda el príncipe D. Felipe.

Al firmarse la paz Aix-la-Chapelle, el Regi

miento vuelve a la penfnsula, desembarcando en Bar

celona (1748), donde permanecerá algún tiempo.

Se encuentra de guarnici6n en Zaragoza (1762)

cuando marcha a la Campaña de Portugal, y, al finali

zar ésta, pasa primero a Extremadura (1763) y des

pués a Madrid, cuando el Motia de Esquilache, hasta

que todo estuvo sosegado.

En 1768 se reorganiza de nuevo en dos Batallo

nes, cada uno con nueve Compañías y una más de

granaderos.

En 1771 forma parte del Ejército reunido en

Andalucfa para el rompimiento que se esperaba con

Inglaterra; disuelto este Ejército, el Regimiento de

Galicia qued6 tres años en Sevilla, hasta que en 1775

marcha a Cartagena para incorporarse a la expedici6n

que sale contra Argel. A su vuelta, el mismo año, que

da en Cádiz.

Al año siguiente embarca hacia América, en

campaña contra los portugueses, y, firmada la paz con

Portugal (1777) regresa al suelo peninsular.

En 1782 forma parte de las fuerzas preparadas

para la conquista de Gibraltar; pero se desisti6 de la

empresa y el Regimiento fue enviado a Cádiz, donde

queda de guarnici6n hasta 1787, en que se traslada a

Madrid, y, tres años más tarde, pasa a Urida y Tor

tosa. En 1792, por causa de la Revoluci6n Francesa,

marcha a la frontera, situándose en las alturas limítro

fes con la Cerdaña francesa.

Por Real Orden de 28 de septiembre de 1792 el

Regimiento de Galicia cambia su nombre por el de

Regimiento de la Reina N.' 2, organizándose en tres

Batallones a cinco Compañías los dos primeros y cua

tro el tercero.

Guillotinado Lnis XVI, nuestro Ejército penetra

en territorio francés, y, a la cabeza de él, el Regimiento

de la Reina, iniciándose así una nueva campaña contra
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Francia. Después de la Batalla de Figueras, se reorga

niza el Regimiento y completa el 3.<r Batall6n, creán

dose la 3.' Compañía de granaderos de la unidad. Tras

la feroz Batalla de Pontos (1795), de resultados poco

importantes para los dos bandos, se ajust6 la paz, que

dando el Regimiento de guarnici6n en Barcelona.

En 1798 el 2.' Batall6n y las tres primeras Com

pañías del 3.' marchan al reino de Santa Fe (Venezue

la) y el resto de la Unidad cambia de guarnici6n a

Málaga.

En agosto de 1802 se reorganiza estando en

Alcora (Valencia), constiuyéndose los tres Batallones

a cuatro Compañías cada uno, excluyendo ya las ocho

que marcharon a América. Vuelve a su guarnici6n de

Málaga y allí le sorprenden los sucesos madrileños del

2 de mayo de 1808. Durante la guerra de la Indepen

dencia form6 parte del Ejército de Andalucía organi

zado en Utrera (Sevilla) por el general Castaños, en

cuadrado en la 1.' Divisi6n, que mandaba el general

Reding y comenzó a operar a finales de junio.

Después de la Batalla de Bailén march6 y per

maneci6 en Madrid mientras se acordaban los planes

de operaciones; allí se uniform6 con casaca, chaleco,

calzón y botones blancos y vueltos, solapas y vivos

morados. Oper6 en el Ejército del Centro.

Ell de abril de 1810 el Regimiento de la Reina

se encuentra en la isla de Le6n (Cádiz) y por decreto

de 1 de mayo de ese año retorna el nombre de Regi

miento de Galicia n.' 2.

En septiembre del mismo año opera en el bajo

Arag6n, encuadrado en la 2.' Divisi6n del general Vi

Ilacampo, y, al finalizar el año, tiene un solo Batall6n

por marcha del resto de la Unidad a Venezuela. Con

esta fuerza sigue las operaciones en Arag6n y Levante

durante los dos años siguientes.

Al finalizar la Guerra de la Independencia se

encuentra en Valencia, cuando por Real Orden de 2

de mayo de 1915 se decide reorganizar el Ejército.

Toma entonces el nombre de Regimiento de Infante

ría Reina n.' 3, que encuadra al único Batall6n del

Regimiento de Galicia, al del Regimiento de Cazado-



res de Valencia 12 de Infantería Ligera, al Batallón de

Voluntarios de Guadalajara y al Regimiento de

Voluntarios de Chinchilla, organizándose con ellos en

tres Batallones.

Los Cazadores de Valencia 12 de Infanterla

Ligera tienen su origen en el Regimiento de tres Bata

llones con 3.732 hombres, que la Junta del Reino de

Valencia levantó en los primeros ellas de la Guerra de

la Independencia y que por haber sido su primer coro

nel D. José Caro se llamó "Regimiento de Cazadores

de Caro", tomando poco después el de "1.' de Caza

dores Voluntarios de Valencia". En el año 1812 se lla

mó "Cazadores de Valencia 11 de Infantería Ligera", y

dos años más tarde, en 1814, pasó a tener el número

12. Terminada la Guerra de la Independencia, en

1815, le afecta la reorganización del Ejército y se en

cuadra en el Regimiento de Infanterla Reina n.' 3, que

nos ocupa.

La anterior denominación duró hasta 1823, en

que por Decreto de las Cortes de 20 de marzo y Rea

les Ordenes de 15 y 16 de abril, la Infantería se organi

za en Batallones y el Regimiento de la Reina se consti

tuye en dos: Batallón de Infantería n.' 5 y Batallón de

Infanterla n.' 6, quedando de guarnición en Sevilla; si

bien esta medida duró poco por la disolución del

Ejército Constitucional acordada en el mismo año.

Cuarta Epoca

Desde la reorganización del Ejército en 1824 hasta

nnestrns ellas.

En 1824 vuelve a reorganizarse (Reglamento de

23 de abril de 1824), recibiendo el nombre de Regi

miento de Infantería de Linea n.' 2, que se formó a

base de los Batallones "Infante Don Carlos' y los '4.' y

9.' de Cataluña"; dos años más tarde, en 1826, estando

en el distrito de Aragón, en Zaragoza, recibe la deno

minación de Regimiento de la Reina n.' 2, de la Escala

de los Cuerpos de Infantería de LInea.

En 1834 participa en la Campaña de Portugal y

ese mismo año comienza la Primera Guerra Carlista.

En 1856 asiste el Regimiento a los hechos de
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armas que tuvieron lugar en las calles de Madrid y, lle

gado el mes de octubre de 1859, ell.e' Batallón refor

zado con fuerza del 2.' se integra en el Ejército Expe

dicionario de Africa, para operar en la Guerra de

Marruecos, y, finalizada ésta, la Reina D;' Isabel II

quiso regalar dos Banderas bordadas de su mano a los

Cuerpos que más se hablan distinguido en ella, y,

como todos hablan cumplido su deber, las donó a los

dos más antiguos; por ello, correspondió una de las

dos Banderas al 1.e, Batallón del Regimiento de la

Reina n.' 2 y la otra al Regimiento del Rey n.' 1 (R.O.

de 16 de junio de 1860)

Por R.O. de 12 de junio de 1871 es destinado a

Melilla, desde donde opera en la Segrmda Guerra de

Africa.

En 1873, por Orden de 26 de mayo del Gobier

no de la Rep6blica, toma la denominación de Regi

miento de Infanteda Castrejana n.' 2 y queda en cam

paña. Restaurada la Monarquía en 1875, vuelve a to

mar el nombre de Regimiento de Infantería Reina

n.' 2 (Orden del 10 de enero). Por R.D. de 29 de agos

tn de 1893 (C.L. núm. 291) forma por primera vez Bri

gada con el Regimiento de Infantería Córdoba n.' 10,

constituyendo la Primera Brigada de la Segrmda Divi

sión del Segrmdo Cuerpo de Ejército. Esta orgánica

duró hasta enero del año 1894 y el 28 de marzo vuelve,

por segrmda vez, a encuadrarse con el Regimiento de

Infanterla Córdoba n.' 10 en la misma Brigada.

El 13 de febrero de 1896 embarca en Cádiz, con

destino a Cuba, el 1.e' Batallón Expedicionario,

formado con tropa y mandos de los dos Batallones de

la Unidad. En septiembre de ese mismo año se envían

más mandos y tropa del Regimiento a Cuba y Filipi

nas. En junio de 1899 pasa de guarnición a Córdoba.

Con fecha 10 de agosto de 1912 y al mando del

Teniente Coronel D. Rafael Ramlrez N6ñez, el

3.e' Batallón embarca en el vapor Canalejas, en Alge

ciras, con rumbo a Larache, donde desembarcó el ella

11, quedando todo el Batallón de servicio ordinario y

seguridad hasta el ella 22, en que, en virtud de lo dis

puesto por el jefe Superior de las Fuerzas Españolas



en Larachc, se traslada a Aicazarquivir.

Los Batallones L' y 2." embarcan igualmente en

Cádiz, en el vapor Canalejas, el día 2 de julio de 1913,

llegando a la plaza de Laraehe al día siguiente, que

dando todo el Regimiento reunido a las 6rdenes de su

Coronel, D. Francisco Perales Vallejo, y toma parte en

las operaciones de campaña que se desarrollan en el

territorio hasta el 27 de mayo de 1916, que embarca en

la plaza de Laraehe, en el vapor Vicente Puehol, de

sembarcando en Cádiz y llegando a C6rdoba el 1." de

JUnIo.

Con fecha 24 de julio de 1921, el 1.er Batall6n

embarca en Málaga en el vapor Lázaro, con rumbo a

Melilla, desembarcando el 26 y permaneciendo en

operaciones hasta el 6 de mayo de 1922.

En 1924, el 18 de agosto sale el Batall6n expedi

cionario del Regimiento para operar en el sector Ceu

ta-Tetuán, a las 6rdenes del Teniente Coronel D. Al

fredo Navarro Serrano, hasta ellO de noviembre de

1926, en que regresa a la Penúlsula. Continúa con la

denominaci6n de Regimieoto de Infantería Reina

n." 2, hasta que, en 1931, los Regimientos de Infantería

uReina n.o 2" y "Córdoba n.O 10" se fusionan (Decreto

de 6 de junio de 1931 0.0. núm. 124), formando en

Granada el Regimiento de Infantería n." 2.

En 1935 toma la denominaci6n de Regimieoto

de Infanterfa Lcpanto n." 2 (Decreto de 25 de junio de

1935 (0.0. núm. 145), continuandn en Granada.

En 1936 se le di6 la denominaci6n de Regi

miento de Infantería Lepanto n." 5 (Orden de 23 de

abril de 1936 (0.0. núm. 95).

Terminada la Guerra Civil y disueltas las

Grandes Unidades de ella, se organiz6 el Regimiento

de Infantería n." 45, con fecha 12 de septiemhre de

1939, quedando de guarnici6n en C6rdoba. Se form6 a

base del 6." y 9." Batallones del Regimiento de Cádiz

n." 33; 1.", 3." Y 4." Batallones del Reginliento de

Granada n' 6; 15." Batall6n del Regimiento de Castilla

n." 3; L' Y4." bandera de F.E.T. y de las J.O.N.S.; Ter

cio de Requetés "San Rafael" de C6rdoba; Compañía

de Intendencia a Lomo 22 - Sevilla; Compañía de In-
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tendencia de la Divisi6n n." 31 - Sevilla, y 350 indivi

duos del Regimiento Oviedo n." 8.

En 1944 tnma la denominaci6n de Regimiento

de Infantería Lepanto n." 2 (Decreto de 21 de diciem

bre de 19430.0. núm. 1 de 1945), y recoge el historial

del Regimiento de la Reina, continuando de guarni

ci6n en Córdoba.

Como consecuencia del cambio de nombre, el

Reginliento se desprende de los hechos de armas co

rrespondientes a la Guerra Civil, de los que se hace

cargo el Regimiento de Infantería Córdoba n.' 10.

A partir del 17 de junio de 1960 pasa a llamarse

Agrupaci6n de Infantería Independiente n." 2 pertene

ciente a la ReseIVa General, y en 1963, vuelve el nom

bre tradicional de Regimiento de Infantería indepen

diente Lcpanto n." 2, también de la Reserva General

(I.G. núm. 163-132 del Estado Mayor Central).

En 1965 toma la deuOlninación de Regimiento

de infantería Motorizable Lepanto n." 2 (I.G. núm.

165-142 del E.M.C.), encuadrado en la Brigada de In

fantería Mecanizada XXI.

En 1977 (R.O. núm. 1627177 de 4 de julio de

1977- 0.0. núm. 155) pasa a llamarse Regimiento de

Infantería de la Reina n.o 2, encuadrado en la misma

BRfMZXXI.

En 14 de octubre del año 1980 lo visitan

SS.MM. los Reyes D. Juan Carlos 1 y D.' Sofía, reci

biendo de manos de la Reina una Bandera Constitu

cional, que hoy conserva en custodia.

En el año 1985 se reúne por tercera vez con el

Reginliento de Infantería Córdoba n." 10, continúa

encuadrado en la Brigada de Infantería Mecanizada

XXI, y, durante el año 1989 deja la ciudad de Córdoba

para instalarse en la Base de Cerro Muriano, próxima

a esta capital. En el mes de mayo de ese año se asib'l1an

nombres a los Batallones de Infantería, correspon

diendo el de Princesa al I Batallón del Regimiento y

Lepanto al n.



DENOMINACIONES DEL REGIMIENTO DESDE

SUCREACION

1509 Tercio de Lombardía

1705 Regimiento de Lombardía

1713 Regimiento de Galicia

1792 Regimiento de la Reina n.· 2

1810 Regimiento de Galicia n.· 2

Regimiento de Cazadores de Caro

1.. de Cazadores Voluntarios de Valencia

Cazadores de Valencia 11 de Infanterla Ligera

Cazadores de Valencia 12 de Infanterla Ligera

1815 Regimiento de Infanterla la Reina n.· 3

1823 Batall6n de Infanterla n.· 5

Batall6n de Infanterla n.· 6

1824 Regimiento de Infanterla de Linea n.· 2

1826 Regimiento de Infanterla de la Reina n.· 2

1873 Regimiento de Infanterla Castrejana n.· 2

1875 Regimiento de Infanterla Reina n.· 2

1931 Regimiento de Infanterla n.· 2

1935 Regimiento de Infanterla Lepanto n.· 2

1936 Regimiento de Infanterla Lepanto n.· 5

1939 Regimiento de Infanterla n.· 45

1944 Regimiento de Infanterla Lepanto n.· 2

1960 Agrupaci6n de Infanterla Independiente Le

panto n.· 2

1963 Regimiento de Infanterla Independiente Le

panto n.· 2.

1965 Regimiento de Infanterla Motorizable Lepanto

n.O 2

1977 Regimiento de Infanterla de la Reina n.· 2

PRINCIPALES HECHOS DE~

Campañas de Italia (1510-1544)

Formando parte de las fuerzas de la Santa Liga

asalta y toma la fortaleza de la Bastida (1510), sobre el

Poo, que será su primer hecho de armas importante.

Destacan sus actuaciones en las batallas de Vicenia

(1513), Pavla (1525) y Cerizola (1544).
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Compañas en los Paises Bl\Ios (1546).

Dirige las operaciones contra los luteranos el

duque de Alba. El Tercio de Lombardía lucha her6i

camente en el decisiva Batalla del rlo Elba.

Compañas de Italia (1555-1556)

Opera el Tercio contra Francia primero y con

tra Roma después. A la primera campaña corres

ponde la honrosa defensa de la plaza de Volpiano y a

la segunda, la acci60 en Ponte Stura.

Campaña de Flandes (1567-1589)

Se inicia la guerra de los 10 años (1567-1577)

contra los luteranos, comenzando el Tercio de Lom

bardía a forjar bitola de prestigio en Dalem y Gemin

ger (1568); siguen las cooquistas de Rotterdam,

Delffharen, Moas de Henau (1572) y Harlem (1573).

La Batalla de Grave, el asalto y toma de Alfen, donde

se cubri6 de gloria todo el Tercio por su heroismo, y la

conquista de Ziriece son los hechos más destacables

del año 1574, a partir del cual se produce una parali

zaci6n de las operaciones, que continu6 hasta el fin de

esta guerra (1577).

La campaña siguiente (1578) comienza con re

sultados gloriosos, siendo particularmente notable la

acci6n en la Batalla de Gemblours, donde es derrota

do el prlncipe de Orange, capturándosele 34 banderas

de las cuales 5 lo fueron por soldados de esta Unidad.

En el asalto a Sichen participan 7 compañías del Ter

cio, que ocupan la vanguardia y se cubren de gloria.

Siguen las tomas de Diest, Leyva, Nivelles y de la For

taleza de Felipe Villa. 1579 fue un año duro para el

Tercio; lo inici6 con la Batalla de Burgerhout, cerca de

Amberes, en la que obtuvo una rotunda victoria; pero

donde demostr6 sobradamente su heroísmo y esplritu

de sacrificio fue en el sitio de Maestrisch, a la que di6

tres asaltos, en el último de los cuales se tom6 la ciu

dad.

Después de una pausa de varios meses en la

regi6n italiana de su nombre, vuelve el Tercio a flan

des en el verano de 1580. Entra en campaña con la



suerte de espaldas; es diezmado en la desastrosa Bata

lla de Gante y pasa todas las penalidades imaginables

en el sitio de Nenove, hasta el extremo de que el Sar

gento Mayor del Tercio, Gonzalo Girón, al salir de la

tienda de Alejandro Faroesin después de recibir la

orden, solo encuentra las bridas y la silla de su caballo,

que habla dejado a la puerta, y, enterado de que lo

hablan descuartizado los soldados para comerlo, solo

pudo conseguir, como gran favor, un buen trozo de

carne.

Fue destacada su actuación en la victoriosa Ba

talla de Estreemberg (1583), donde llegó a situarse el

Tercio a retaguardia de las trincheras enemigas subi

dos todos sus hombres a la grupa de la Caballerla.

Participa el mismo año en la toma de Dunquerque y

en el siguiente, en los sitios y tomas de Iprés, Brujas,

Gante y Terramunda; se inicia el sitio de Amberes,

que capitulará en el verano siguiente (1585). En 1586

concurre al sitio de Grave, disputando la primera linea

en el ataque contra el fortín de Holak al Tercio de

Mondragón, más moderno que el protagonista de este

historial y que pretendfa tal lugar de honor. Siguieron

las tomas de Venloo y Nus, con la fiereza de pasar a

cuchillo a los habitantes de esta última ciudad, sa

quearla y abarcar con una sábana a su gobernador, en

represalia por la muerte de dos prisiooeros españoles

quemados públicamente el dfa de Santiago.

1587 fue pródigo en acontecimientos. Se crea la

figura de los Capellanes en los Cuerpos del Ejército.

Nacen los patronazgos, bordándose el> las Banderas

las imágenes de la Virgen. Y continúa la guerra en

Flandes. El Tercio de Lombardfa pone sitio a Esclusa.

Campaña de Fruncln (1590-1593)

Después de la preparación para la malograda

Invencible, el Tercio pasa a Francia en campaña con

tra los calvinistas, llevando la parte principal en el

asalto y toma de la plaza de Saqui. Participa en la toma

de Corbell y guarnece Parls hasta mediados del año

1591. Cuando se reanudan las operaciones protagoni

za un duro combate de encuentro con las fuerzas de
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Enrique IV, que tienen que retirarse a Chateau-Neuf,

en cuya toma coopera el Tercio de Lombardla, asl

como en el sitio de Caudebec, que siguió a ésta.

Campaña en Flandes (1595-1713)

En 1595 encontramos al Tercio en el escenario

de las tierras bajas combatiendo en las tomas de Dour

lans y Cambray, y al año siguiente, en las de Calés,

Andrés y Hulst. En 1597 lucha en la toma de Amiens.

Finalmente, participa en el sitio de Ostende (1600

1605) Yen su conquista, osI como en las de Lingen,

Lockem, Croll y Rbimberg.

El año 1610 es testigo de una nueva Guerra en

Francia. Son acciones de esta Campaña el socorro a la

plaza Roan y las tomas de Calais, Hulstein y Andrés,

distinguiéndose en el asalto a esta última plaza el

maestre de campo del Tercio D. Simón Antúnez.

La intervención de España en la Guerra de los

Treinta años lleva al Tercio de Lombardfa a participar

con los católicos en las tomas de Aix-La-Chapelle,

Orsoy y Wesel. En apoyo del elector de Baviera se

toma la plaza de Praga con los españoles en vaaguar

dia; siguen las conquistas de Presburgo y Tirnaw

(1621) y la aplastante victoria en la Batalla de Hoecht.

Al terminar la Tregua de los Doce años el Ter

cio que nos ocupa socorre Amberes y recorre luego las

provincias sumisas hasta que en 1624 se inicia el sitio

de Breda, en el que participa, asr como en la toma de

esta ciudad después de diez meses de cerco Gunio

1625).

Apoyando al emperador de Alemania entra en

campaña en la Batalla de Norlinga (1634), que fue un

rotundo éxito.

En el último periodo de la Guerra de los Trein

ta años, se lucha contra Francia. La Batalla de Lieja

(1635) fue un desastre para el Tercio de Lombardfa,

del que se rehizo y cosechó en años sucesivos victorias

importantes en Skeink (1635), Ruremunda, Venló,

Maubeuje y Barlemont (1637), toma de La Basée

(1641) y el triumo aplastante en la Batalla de Honoec

court (1642), donde el Alférez del Tercio D. Julián de



pazos gan6 en solitario cuatro banderas a los france

ses. Pero la fortuna no fue aliada de este Tercio en el

año siguiente, en que sucumbe completo combatiendo

gloriosamente en el centro de las líneas propias,

contra unas fuerzas muy superiores en número, en la

para él triste Batalla de Rocroy (1643).

El renacimiento del Tercio después del desas

tre anterior fue rápido. Eotr6 en campaña al año si

guiente y combati6 como en sus mejores tiempos en

Dixmunda, que conquista con un feroz asalto (1647).

Pero el infortunio le acecha y en la Batalla de

Lens (1648), muere o es hecha prisionera la mayor

parte de la Unidad, salvándose el maestre de campo,

D. Antonio Deza, con su Bandera y cinco compañías,

así como muchos prisioneros que se fugaron en la no

che siguiente. Se reorganiz6 nuevamente el Tercio y

continu6 en campaña contra los franceses, con múlti

ples hechos de armas, entre los que debe mencionarse

la importante victoria obteoida en Valeneieunes

(1656), en que se hicieron prisioneros al mariscal fran

cés La Ferte y 4.000 infantes.

En 1657 Inglaterra ayuda a Francia contra Es

paña, enviando a Cronwell con 6.000 hombres. La Ba

talla de las Dunas, al año siguiente, supuso para nues

tra Patria la pérdida de numerosos hombres y ia caída

de muchas plazas. Después de ella, el Tercio de Lom

bardía guarneci6 las plazas de Neoporte y Ostende.

La ruptura de los pactos concertados en la Paz

de los Pirineos por parte de Luis XIV supuso diversas

acciones para el Tercio de Lombardfa, la más notoria

de las cuales fue la defensa de la plaza y ciudadela de

Cambray (1677), frente al propio rey francés, que

finalmente capitula; al salir los supervivientes de este

último reducto el mismo Luis XVI les dirige las pala

bras más dignas por su herofsmo.

La defensa de Amberes (1703) frente a la Tri

ple Alianza y el levantamiento del sitio de Namur son

las últimas acciones de envergadura de la segunda

época del Tercio de Lombardfa.
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Campaña de Ceutn (1730-1733)

En el año 1730 guarnece el Regimiento de Ga

licia la plaza de Ceuta, defendiéndola (1732) contra

los ataques de las fuerzas marroquIes desalojadas por

la Armada Española de las Plazas de Orán y Mazal

quivir.

Desde allí socorre (1733) la plaza sitiada de

Orán, infringiendo a los moros una rotunda derrota.

Campaña de Hallll (1734-1748)

Embarca el Regimiento para el reinn de Las

dos Sicilias en el año 1734. Una vez allí pone sitio a

Capua, junto con el Regimiento n." 1, con rotundo éxi·

to para nnestras armas. Marcha después en expedici6n

a Tortona (1735), operando contra Orbiteln, Monte

Filipn y Puerto Hércules.

En la segunda campaña italiana (1742) opera

en el Piamonte. Se apodera de Niza (1744) y, en las

llanuras de Lombardfa, asiste a las operaciones de

paso del Poo y del Tanaro, y combate en la Batalla del

Poo, victoria importante para los nuestros.

Form6 parte de las fuerzas mandadas por el

general Pignatelli, que vencieron en Cogondo a un

cuerpo de 5.000 austriacos. Particip6 eu Jo Batalla de

Piasencia (1746), donde casi qlled6 eu cuadro.

Campaña de l'ortnglll (1762-1763)

Junto COD el Regimiento n.o 1, pone sitio y rinde

la plaza de AJmeida. Socorre, más tarde, la ciudad de

Alcántara y ataca con éxito a la divisi6n auxiliar ingle

sa en Marbán y Castel-David.

Campaña de Argel (1775)

Llega a estas tierras procedente de Cartagena,

donde embarc6 con el resto de las Unidades que com

ponían la expedici6n. En el llamado desde entonces

por los españoles IIbarranco de la sangren pierde el

Regimiento sus dos compañías de granaderos.

Cllmpaña en AmériclI (1776-1777).

Marcha a aquel continente para luchar contra



los portugueses. Llega a las costas de Brasil y se le rin

den las guarniciooes de la isla de Santa Catalina. Lue

go reembarca para Río de la Plata, adueñándose de la

colouia de Sacramento.

Compaña con Froncio (1793-1795)

Al estallar la Revolución Francesa, fuerzas es

pañolas penetran en territorio francés y a su cabeza el

Regimiento de la Reina, que combate y vence en Be

Uegarde y ViUafranca. En la Batalla de Perpiñán su

actuación es decisiva para la victoria y, al mes siguien

te, se repite la derrota francesa, esta vez en Baló; en

los meses que quedan del año participa en las tomas

de los fuertes de San Telmo, Port-Vendrés y Colibre.

El año 1794 es adverso a nuestras armas, que

dando las Unidades españolas en cuadro, y, entre

ellas, el Regimiento de la Reina; los bechns se produ

jeron en la segunda Batalla de Boló y eu Figueras.

Guerru de ID Independencio (1808-1812)

En el mes de junio de 1808 participó este Regi

miento en el socorro que prestó a Jaenla división del

general Reding; liberada esta ciudad, marcharon las

fuerzas a Mengibar para incorporarse al grueso del

Ejército de Castaños, encnntrando y derrotando en

ViUauueva del Arzobispo a llIIa Brigada francesa que

venía de Madrid en refuerzo del ejército de Dupont.

Combatió en la Batalla de Bailén y después marchó a

Madrid.

Definidos los planes a seguir, operó en el Ejér

cito del Centro, luchando en Tndela, Broja y Cascante;

estuvo en el desastre de Veles y luego, en las acciones

de Cuenca, A1bacete, Hellin y Chinchilla. En marzo de

1809 se acantona y reorganiza en Sierra Morena; y en

agosto participa en las Batallas de Aranjuez y Almo

nacid, en las que el Rey concede sendas cruces al Ejér

cito del Centro.

Durante los años 1811 y 1812 cuenta con un solo

Batallón y sigue las operaciones en Aragón y Levante,

sosteniendo una briUante acción en Villalva de la Sie

rra, cuando conducía 1.000 prisioneros hacia Alicante.

11

En 1813 participó en la derrota francesa en

Vitoria y en la ocupación de Tortosa, donde queda de

guarnición hasta [malizar el año.

A los Cazadores levantados por Valencia en

mayo de 1808 e integrados, en la reorganización de

1815 con el Regimiento de Galicia, pertenecen los si

guientes hechos de armas:

1808 Defensa de Valencia, rechazando el ataque de

los franceses al barrio de Cuarte, el 28 de julio.

Concurren los cazadores el 23 de noviembre a

la Batalla de Tudela combatiendo en el centro

de las !Jneas. En la defensa de Zaragoza el Re

gimiento se bate el 1.' de diciembre contra las

tropas del Mariscal Moncey, y el 21 defiende el

Arrabal. Se le confia el fuerte de San José y

otros puntos importantes, y hace salidas que

desconciertan al enemigo en los dIas 24, 25, 29 Y

31 de diciembre.

1809 Los Batallones 2.' y 3.", formando parte del

ejército de Aragón y al mando del general

D. Joaquín Blake, asisten el 15 de mayo a la

batalla de María, y tienen que retirarse a

Botorrita. En la mañana del 18 presentan nueva

batalla a los franceses en Belchite, pero no

fueron más afortunados en esta jornada.

1810 El Regimiento defiende el 2 de marzo el paso

de A1ventosa, protegiendo la retirada de nues

tras fuerzas sobre Valencia, y eu ésta sufre llII

riguroso bloqueo desde el 4 al 11 del mismo.

Destinado el 1." de abril a formar parte de la

columna volante del Ejército que avanza a A1

cañiz, queda bloqueado con eUa por los france

ses hasta el 19 de mayo, día en que, después de

una reñida acción, abaodona este punto para

venir sobre Valencia. A la vista de Morella, sos

tiene combates el 24 de junio, 6 y 18 de julio,

pasando después a ocupar Alcalá de Chisver.

1811 Los Batallones l." y 3.", formando parte de la

SegllIlda División, que mandaba el Mariscal de

Campo conde de Romré, recobran MoreUa el

25 de junio. Estos mismos BataUones luchan en



los campos de Liria y de la Jana, el 2 y el5 de

octubre, y se repliegan a Valencia, en donde,

concentradas las fuerzas del ejército, asiste el

Regimiento de Cazadores a la adversa batalla

de Sagunto el 25 de octubre.

1812 La noche del 7 al8 de enero sale el 2." Batallón

con la vanguardia, atravesando la linea de sitio

y se dirige a Requena, donde llega el 9; los dos

restantes Batallones entraron en la capitulación

de Valencia, y el mismo dfa 9 fueron conduci

dos prisioneros a Francia. Queda reducido el

Regimiento a un solo Batallón hasta la nueva

organización de 1815, que se integra en el Regi

miento de la Reina n.o 3.

Campaña de Portugal (1834)

Desde el año anterior (1833), el Regimiento se

encuentra robusteciendo la frontera de Portugal como

consecuencia de la guerra civil que asola al país veci

no. Resuelta la intervención directa de nuestras armas

en el conflicto, el Regimiento ocupa los pueblos fron

terizos de Brozas, San Vicente y Alcántara. Manda las

fuerzas españolas el general Rodil y el primer choque

se produce en la Laguardia, donde son derrotadas las

fuerzas de D. Carlos, que pretende iniciar sus opera

ciones desde aquellas tierras. Dfas después vencen

nuestros soldados a los miguelistas (portugueses) en

Salórico y Godea, sitiando seguidamene las plazas de

Yelpes, Campoamor y Orgüella; pero, próximas a ren

dirse, se ratifica el Tratado de Evora ycon él finaliza

felizmenle la campaña.

Primera Guerra Carlista (1834-1840)

1834 Entra el Regimieato ea operaciones integrado

en el Ejército del Norte con las fuerzas que

manda el general Rodil. Combate en el puesto

de Olazagoitia el 23 de julio y el 31 en Arlazu.

El 27 de octubre asiste el Le' Balallón a la

acción de Alegría, que lo colma de gloria, pero

donde tiene tal número de bajas que es eaviado

a Vitoria y allf permanecerá el resto del año.
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Por esta acción se concedió la cruz laureada de

San Fernando al Le' Comandante del Balallón;

ea la misma, viendo el alférez graduado D. Juan

Gutiérrez, que el abanderado habfa muerto ea

el combate y la bandera quedaba abandonada

entre los enemigos, se lanzó sobre sus mas se

guido de unos cuantos soldados y la rescató.

El 2." Batallón intervino en el refuerzo hecho en

la Acción de A1egrfa y después marcbó a Este

lla.

1835 Durante este año el Le' Batallón dirigió sus

operaciones en persecución del cura Merino,

primero y, después, desde Santa Cruz de

Mudela en la del cabecilla Cabrera, nbteniendo

un brillante resultado en la Batalla de las Teje-

ras.

El 2.' Batallón asisle el 16 de julio con parte de

su fuerza a la batalla de Mendigarrfa, comba

liendo después en Arcos el 2 de septiembre y

en las acciones dadas cerca del castillo de Gue

vara y Ventas de Echevarri en los días 27 y 28

de octubre.

El 3.e' Batallón continúa las operaciones en la

provincia de Burgos y alcanza a las fuerzas car

listas en Huerla del Rey, alturas de Espejo y

Sierra de Gallinero, en que bate completamen

te al enemigo, causándole considerables pérdi

das y cogiéndole mucbos prisioneros. EslUVO

lambién en la Acción de Sodupe, contra el Ca

becilla Castor, en la de Sierra de Pinarejos,

contra las fuerzas reunidas de Merino, y en la

de San Andrés, en la Sierra de Cameros.

1836. Ell.e' Batallón, con 400 hombres, se enfrenla en

el pueblo de Jana a las fuerzas de Cabrera, que

suman más de 1.300, infringiéndoles una rotun

da derrota. Combate después en las Acciones

de Begis, Catí, Chert, Soneja y Albaida.

El 2.' Batallón, que se encontraba dividido

guarneciendo diversas plazas, solicita al Gene

ral en Jefe, a través de su Comandante D. Joa

qufn Vara del Rey, formar parte del Ejército de



Operaciones. Se reune en Haro y participa asr

en las acciones sobre Villarreal, Alegría, Salva

tierra, Arlabán y Peñacerrada, que había sido

entregada a los facciosos por el cura de AlIó. El

27 de noviembre combate en la acción del

Puente de Burccña y termina el año con accio

nes en Socorro de Bilbao, sitiado por los faccio

sos.

El 25 de junio, cuatro compañfas del 3.cr Bata

llón resisten durante seis u ocho horas, en Be

rrón y ViIlalaraza, el fuego y la carga del enemi

go, formando un cuadro, sin otro auxilio que el

de sus bayonetas, siendo hechos prisioneros en

su totalidad. Reorganizado el Batallón en Rei

nosa, vuelve a entrar en campaña, llegando a las

acciones de Peñaflor y Cornellana, donde se

cubre de gloria la Compañía de cazadores.

Reorganizado nuevamente en ViIlarcayo, parti

cipa en las acciones contra el cabecilla G6mez,

destacando la de la 5.' Compañía en el puente

de Traspaderna. Interviene después en la Bata

lla de Luchana y en el sitio de Bilbao.

1837 Los Batallones 2." y 3." se llenaron de gloria en

el memorable sitio de Bilbao.

El l.er Batallón sufrió el descalabro de Siete

Aguas, en febrero, salvándose solamente unos

300 hombres. Pasa a Valencia, organizándose

de nuevo en Alcira y Requena, y combate en

CIaste. Marcha después a la provincia de Tole

do, peleando el 24 de junio e~ la acción de

Fuente del Almendro; el l." de julio, en la de

Boca de San Marcos; el 5 de agosto, en la de

Santa Marra del Monte; el 22, en la Venta del

Pardo, yel 16 de noviembre, en la del castillo de

Guadalerzas.

Los Batallones 2." y3." actúan ella de marzo en

la acción que tuvo lugar en las alturas de Santa

María. El 21 del mismo mes, en un movimiento

de retirada de nuestras fuerzas, que se realiza

ba en un orden admirable por escalones, por un

descuido inconcebible, el 2." Batallón fue aban-

donado en la última posición, salvándose gra

cias al arrojo de su ayudante D. José Garcfa

Cano, que atravesó las líneas enemigas y avisó

del peligro, consiguiendo que vinieran una bri

gada de la Guardia Real y algunos escuadrones,

que le ayudaron a salir del trance. El 4 de abril

embarcan el 2." y 3.er Batallones para San Se

bastián, combatiendo en el ataque y toma de

esta plaza; el 14 de mayo luchan en la victoriosa

acción de Hernani, después de la cual comba

ten en Urnieta, donde se acantona el Regimien

to.

El 17 de mayo el enemigo ataca nuestras posi

ciones avanzadas, obligando a replegarse a las

dos compañías de cazadores del Regimiento;

pero el 2." Batallón con el coronel a la cabeza,

voló al combate, haciendo lo mismo el 3.er Ba

tallón, acreditándose ambos de nuevo y recha

zando con admirable serenidad al enemigo.

El 29 del mismo mes participan los mismos Ba

tallones en la operación encaminada a la con

quista de Andoafn, destacando en ella el

heroísmo del Capitán de la l.' Compañía del 2."

Batallón D. Juan Bautista Zabala, que era de

aquel pueblo, haciendo frente a dos Batallones

enemigos y protegiendo el paso del Ejército

propio por el rro Leizarán.

El 14 de septiembre ambos Batallones tienen

una brillante actuación en los campos de AlIó; y

el 24 de ese mes vuelven a intervenir en la con

quista de Valladolid, desalojando de allí al ge

neral carlista Zaratiegui.

El 5 de octubre combaten nuevamente en la

Batalla de Cobarrubias, y con la aplastante vic

toria obtenida en Santo Domingo de Silos aca

ba el año.

1838 Continúa ell.er Batallón en Toledo, levantando

el sitio de la ciudad y persiguiendo al criminal

Palillos hasta Ajofrfn con tres Compañías. Otras

tres participan en la victoriosa acción de los

y ébenes. Por ambas acciones todos los oficiales
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del Batall6n fueron ascendidos al grado

inmediato.

ElUde marzo obtiene nueva victoria en Val

depeñas y por ella son recompensadas todas las

clases del Batall6n. En junio pasa el Batall6n al

Ej6rcito del Centro y toma parte en la victoria

de Alcora (Valencia) yen ell.er sitio y toma de

Morella, donde adquiere nuevos lauros por su

actuaci6n en los dos asaltos.

Los Batallones 2.' y 3.', que intervenían en el

Norte, participan el 4 de enero en la acci6n de

Balmaseda y el 13 de febrero en la victoria ob

tenida en la casa del prado de VilIasuso. Más

tarde toman parte en las acciones de Peñace

rrada; se trasladan a Vitoria y posteriormente a

Logroño, tomando el 14 de julio el pueblo de

La Braza. En agosto pasan a la sierra de Bur

gos, bati6ndose en Santa Cruz el 20 de septiem

bre. Vuelven a la Rioja y van posteriormente a

la ribera de Navarra, luchando en Sesma y Al

turas de Arroniz el 3 de diciembre, mereciendo

un voto de gracia de las Cortes.

1839 El l.er Batallón se halla el 3 de febrero en la

acci6n de Alcora, el 16 de mayo en Ay6dar y el

l.' de julio en Lucena, a las 6rdenes del general

O'Donne!.

Los 2.' y 3.' Batallones se incorporan a final de

enero al Ej6rcito de Arag6n, entrando en las

Acciones de Fuen de Munia, sitio 'de

Montalván y Barranco de Peñarroya. Marchan

a Valencia, encontrándose en el levantamiento

del sitio de Lucena. El 17 de julio se incorpora

a estos ell.er Batall6n, que se hallaba sitiado, y

juntos pasao al sitio de Tales, cuya ocupación

se verifica el 14 de agosto; asisten en diciembre

al sitio y toma de Manzanera.

1840 Asiste el Regimiento a las acciones de Mora de

Rubielos, sitios y tomas de Aliaga, Alcalá de la

Selva y Morella, quedando en esta plaza el 3.er

Batall6n; los otros dos pasan a la toma de Mora

de Ebro, que tuvo lugar el 15 de julio.
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Sucesos Polltieos (1843-1856)

1843 Regresa el Regimiento a la Península procedente

de Mallorca el 16 de julio. El 2.' Batall6n es

destinado a la plaza de Gerona y CastilIo de

Figneras, donde se une a un movimiento revolu

cionario, siendo dado de baja en el Ej6rcito a

fInes de septiembre.

El 1.' Y3.' Batallones asisten al sitio y ocupa

ción de Barcelona, que capitul6.

1844 Se organiza de nuevo el 2.' Batall6n en el mes

de marzo. El Regimiento persigue al cabecilla

carlista llamado el Grog hasta la extinci6n de

dicha fuerza y, a fmales de junio marcha todo el

Regimiento a Urida, donde quedan el 1.' y 3.'

Batallones, pasando el 2.' a Seo de Urge!.

1846 El 1.' Y2.' Batallones pasan el 7 de abril, a for

mar parte del Ej6rcito de Operaciones de Gali

cia, asistiendo a la toma de las plazas de Astor

ga y Santiago.

1848 El1.er Batall6n reforzado con parte del segun

do opera en Vitoria, donde persigue partidas

carlistas que bate el 12 de julio, capturando a su

caudillo Abrá.

1855 Despu6s de operar desde 1848 por las dos Cas

tilias, Arag6n, Vascongadas y Navarra limpian

do las diversas partidas carlistas que aparedan,

el 22 de junio logra reunirse todo el Regimiento

en la capital de la corte.

1856 El Regimiento intervino en las luchas que se

produjeron en las calles de Madrid los dlas 14,

15 Y 16 de julio, situándose los dos primeros

días en la calle de Alcalá, y el último, en el Mi

nisterio de la Guerra. El comportamiento de

todos sus hombres mereci6 para sus banderas

la corbata de la Real y Militar Orden de San

Fernando.

Guerra de Mica (1859·1860)

1859 Bajo las 6rdenes del Coronel del Regimiento

marcha el l.er Batallón reforzado con fuerzas

del 2.' para integrarse en el Ej6rcito Expedicio-



nario. Snn nntnrias las Acciones del camino de

Tetuán, en que el Regimienlo hace inútiles lns

ataques enemigos. Se distingue nnevamente en

las acciones del Campamento de la Concep

ci6n, rechazando a la bayoneta los asaltos de los

marroquíes. Por ambas acciones se conceden

recompensas a Oficiales y tropa.

1860 En los combates del Valle Manuel y rín Azmir

el Regimiento rechaza y persigue al enemigo

hasta dispersarle; en el paso de Cabo Negro

desaloja a los moros de sus excelentes posicio

nes; en las acciones de Sierra Bermeja y vega de

Tetuán ocupa el campamento enemigo y se

adueña de las posiciones más avanzadas, inclui

das las de la Torre-Kele-Iy. Sigue la Batalla de

Tetuán, en la que asalta y toma el campamento

de Muley-el-Abbas, arrollando al enemigo, y la

Batalla de Wad-Ras, en la que consigue nuevos

éxitos.

Sucesos Políticos (1867-1870)

En 1867 opera el Regimiento en Barcelona cnn

tra las partidas de Valdrich, Tagarona y Juvany hasta

su disoluci6n.

En el verano de 1869 persigue nuevas partidas

carlistas levantadas en armas, y, disueltas éstas se pro

duce la rebeli6n de los republicanos catalanes, contra

los que se entra en operaciones, debiendo resaltar la

que el1.cr Batallón tuvo en la Bisbal, que le valió va

rias recompensas, y a la ocupaci6n de Pigueras por el

2." Batall6n.

En abril de 1870 se produce un nuevo levanla

mieoto republicano contra el gobierno, que Ueva al

Regimiento a operar en las calles de Barcelona, ba

tiendo y desalojando a los rebeldes en el barrio de

Padr6, Teatro Principal, Liceo y otros puntos, hasta

devolver la calma a la ciudad.

Segunda Guerra de Arríea (1871)

Por R.O. de 12 de junio de 1871 es destinada la

Unidad a dar la guarnici6n de MeliUa, y, durante los
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seis meses de permanencia en ella, se distinguió en la

defensa de los fuertes de San Carlos, Santa Bárbara y

San Jorge. Actuaci6n muy brillante fue la del Cabo

Juan Izquierdo y cuatro soldados, que guarnecfan el

fuerte de San Carlos, rechazando el ataque de 500

moros que habfan llegado hasta la contraescarpa al

amparo de la nnche; por su comportamiento fue as

cendido el Cabo a Sargento y los cuatro soldados pre

miarlos con una Cruz pensionada.

Segunda Guerra Carlista 1873-1876

El Regimiento loma parte en las siguientes lu

chas de armas:

1873 Acciones de la Galera, San Mateo y la Junque

ra; ataque y toma de Dicastillo; encuentro de

Puente la Reina, donde tras duros combates

desaloja al enemigo de sus posiciones. Balallas

de Montejurra y Velabieta, en que se apodera

de las trincheras enemigas. Defensa de More

Ua, donde rechaza al adversario.

1874 Bloqueo de MoreUa; combate de Monte-Mon

taña y San Pedro Abanto, en que asalta y toma

posiciones muy importantes defendidas por

numerosas fuerzas. Acci6n de las Alturas del

Puente de Somorrostro. Alaque y toma de Pu

cheta y Murrieta, donde llega a la bayoneta con

el enemigo. Batalla de Monte-Muro. Combates

de Villatuerta, Marino, la Guardia y Cantavieja.

1875 El 26 de enero pasa el Regimiento a Peralla

para dar la Guardia de Honor a S.M. el Rey

D. Alfonso xn, que dirige las operaciones.

Interviene la Unidad en las Acciones de

Monte-Esquinza, puente de Lambier, Larca,

Vilana, Arlabán, Villareal de A1ava, Peña

cerrada, Castillo de San Le6n y Pipa6n, Lagrán,

Alturas de Maestu y Fuerte Apellaniz.

1876 Se da la Guardia de Honor a S.M. el Rey entre

el 13 de febrero y el 26 de marzo. Combate el

Regimiento en las alturas de Arlabán y Villa

real de A1ava, en que se desaloja al enemigo de

sus trincheras y reductos. En la Batalla de



Elgueta alcanza otra nueva y dermitiva victoria.

Guerra de Cuba (1896-1898)

1896 En virtud de la Real Orden de 20 de enero de

1896 (0.0. numo 15), este Regimiento organiza

un Batallón de seis Compañlas, que embarca en

Cádiz, para la isla de Cuba, el día 13 de febrero,

en el vapor Buenos Aires, llegando a la baMa de

la Habana el 27, y sin desembarcar se traslada

al día siguiente al vapor Manuel L. Villaverde,

que le condujo al puesto de la Coloma, donde

desembarc6 y quedó acampado.

El día 3 de marzo sale el Batallón con dirección

a Pinar del Río, conduciendo un convoy de 140

carretas. El 15 de marzo parte el Batallón de

Consolación del Sur, pasando por rlo Hondo, y,

tras breve resistencia, toma al enemigo un cam

pamento en el punto llamado el "Palenque", el

dla 31 sale el Batallón para el punto denomina

do El Caimito, donde después de un ligero fue

go tomó otro campamento del enemigo. Duran

le el mes de abril sigue el Batallón practicando

las operaciones siguientes: el dla 1.' sale de Cai

mito en dirección a Sagria, tomando al enemigo

dos campamentos después de un ligero comba

te. Del 5 al 15 practica el servicio de guarnición

en Pinar del Río, conduciendo varios convoyes

y practicando reconocimientos por la Coloma,

Guayabo, el Agiconal y Consolación; el 16 s,os

tiene nutrido fuego con las parlidas del cabcci

lIa Lores, que atrincherados cn casas de mam

posteda se hablan hecho fuertes siendo desalo

jados a la bayoneta. El 19, la tropa destacada en

Luis Lasso sostuvo nutrido fuego con los insu

rrectos, que en número de 200 atacaron al

poblado, habiéndoles hecho numerosas bajas

tras duro combate; el dla 30, la tercera Compa

ñía sostuvo intenso fuego en los puntos denomi

nados Corralito y Ramón de las Yeguas, contra

la partida capitaneada por el cabecilla Bermú

dez, haciéndole numerosas bajas. La misma
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Compañla opera en los primeros dlas de mayo

por las zonas deoominadas Lomas de Marcos

Guerra, Santiago de los Baños, el Patón y Ca

ñada de San Bartola; el día 22, y en Alonso

Rojas, vuelve el Batallón a encontrarse a consi

derable número de enemigos, y el 23, el cabeci

lla Maceo, con una numerosa partida, ataca el

pueblo de Consolación del Sur, sosteniendo el

Batallón intenso fuego y causando al enemigo

numerosas bajas e impidiéndole penetrar en la

población.

Durante el mes de julio se encontró en las ope

raciones de Santa Clara, Consolación, Río

Hondo, La Herradura, A1nnso Rojas y Ojo de

Aguas; el 27 bate a las partidas de J nsé Rosario

"Chamizo" y Rndulfo, en Colmenar, Santiago y

Rín Tanagam. En persecución de la parlida del

cabecilla Hernández, por los puntos llamados

La Leña, Hoyo Lamar, Arroyo de Agua, Capi

nesa, Lamonaguara y otros varios, estuvo el

Batallón en los últimos días de julio y en los pri

meros de agosto; el 18 de este mes sostuvo reñi

do fuego en el sitio de San José, distinguiéndo

se notablemente.

El día 11 de septiembre bate a las partidas de

Payaso, Perico Belén, Antonio Núñez, Rudo1fo,

en Punta Palma, que, atrincheradas fuertemen

te, fueron desalojadas de sus posiciones.

Durante el mes de octubre el Batallón actúa en

la provincia de Pinar del Río, practicando reco

nocimientos, escoltando convoyes y fortificando

varios puntos.

En el mes de noviembre, y formando parte de la

columna del general Weyler, sostiene un fuerte

tiroteo en Lomas de Rubí; el 17 toma al enemi

go nn campamento en Loma de Farayones.

Durante el mes de diciembre continúa sin tre

gua ni descanso sus múltiples operaciones, lle

gando hasta Lomas de Peñablanca de Toro.

1897 Durante el mes de enero interviene en las

operaciones de reconocimiento en Lomas de



Serrano, en los altos de Los Libros, Llano

Cibar, Arroyo Seco y Pinar de Flores.

El mes de febrero lo pasó el Batallón recorrien

do la provincia de Pinar del Rfo y haciendo re

conocimientos por sus puntos más abruptos.

Ea marzo asiste a las acciones de Lomas de

Perico Pozo, Lomas de Cacho, donde sostiene

en varias ocasiones nutrido fuego con el enemi

go; Aguadas de Macho, Mogato y Faldas de las

Liberas, donde tiene brillantes actuaciones;

Lomas de Toro, ocupación del campamento de

Carballos; se distingue notablemente en Agua

catillar, donde el fuego es muy inLenso por

ambas partes.

El 7 de mayo sostiene fuego con el enemigo en

las fincas "Cacho" y las lomas "Majaguas de los

Vizcainost! y la "Cumbre"; el 15, en Lomas de

Toro y Lomas del Centro; en reconocimientos

practicados el 18, en Candelaria, sitio del "Ca

nal", "Laguna Nigua", "Ceja del Cerrojo" y "Ca

raballos", quemaron en el Canal un campamen

to de seis babias de la partida "Pancho Peraza",

y en reconocimientos de poblados se emplea el

resto del mes.

El 4 de junio combate a la partida del cabecilla

Matagas, y en distintas fechas hace reconoci

miento y sostiene tiroteo con el enemigo en

"Charito'\ ttpozo Real", "Potrero de Lima l1 y

'tGuasimal".

Desde el 4 al 20 de julio continúa'el Batallón

operando en la provincia de Pinar del Rfo hasta

que el último de dichos dfas pasa a operar a la

de La Habana.

En el mes de agosto continúa el Batallón practi

cando servicios de reconocimiento, sosteniendo

con el enemigo frecuentes tiroteos en "Lomas

del Grillo" y "Lomas de los Cristales", donde

desaloja al enemigo de sus posiciones.

En el mes de septiembre dispersa al enemigo en

los llanos de "Plátano", En octubre prosigue el

Batallón sus operaciones de reconocimiento y
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bate al enemigo en t1Jabaguall, "Saldaña" y "Boti

juela".

En noviembre y d.iciembre sigue de operaciones

en los sitios de t1EI Rechazo'" t1Batallatl y lILa

Soledad".

1898 En el mes de enero continuó el Batallón practi

cando reconocimientos por la demarcación a su

cargo, sosteniendo ligeros tiroteos con el ene

migo, hasta el día 13, que por orden superior

emprende la marcha para Regla, en donde

embarcó con rumbo a La Habana. Embárcase

de nuevo el dfa 18, con destino a su centro de

operaciones. Las reanuda en el lugar Uamado

tlPita", donde ataca un campamento enemigo a

la bayoneta, y después de tenaz resistencia, el

enemigo abandona sus posiciones . En el mes

de febrero se encuentra al enemigo en "Pancho

Prado"; el 13, en el boquete de las Lomas 'tTa_

parte y Zaya"; el 18 sostiene tiroteo con el ene

migo en "San Antonio", y el 25, en la tlSepultu-

ra".

En operaciones de reconocimiento encuentra

el 16 de marzo al enemigo en "Santo Cristo" y lo

persigue hasta "San Andrés"; el 25 se encuentra

con la partida de ''Taima Romero", destruyén

dole el campamento; el 31 es destinado el Bata

llón a operar en la zona de ItBejucaltl .

El 18 de abril es destinado a la División de De

fensa de La Habana, llegando por la tarde a

"Jesús del Monte", donde se dedica a trabajos

de fortificación, continuando en tales servicios

hasta el 3 de diciembre, que marchó a Regla

para embarcar para la Península, verificándolo

el día 6 y desembarcando en Málaga el 18 de

este mes.

Campañas en Marruecos (1912-1925)

Las operaciones más importantes de esta cam

paña fueron: Toma y contraataque de Sidi Aomar el

Gaitón (1913), en el territorio de Larache, y combates

sostenidos con motivo de la conducci6n de convoyes a



Hidum-el Garet.Tiszza (1921); el 2 de noviembre del

mismo año asiste al combate y toma de Taxuda, siendo

felicitado el Batall6n por el coronel D. José Riquelme,

Jefe de la columna, por su her6ico comportamiento,

con especial menci6n para la primera y cuarta Compa

ñfas y la de ametralladoras; se distingue en el combate

de Melilla y línea de Xauen y Uad Lau (1924), y en el

de Ceuta-Tetuán.

Cnmpoño de lfui (1958·1959)

1958 Con fecha 21 de junio, ordenado por la superio

ridad, el Batall6n de Maniobras organizado en

este Regimiento, al mando del comandante

D. Manuel Puig Rioboo, marcha a la plaza de

Sidi lfui. Embarca en Cádiz en el vapor Cabo

de Hornos y llega a dicha plaza el día 24 de ese

mes. Inmediatamente, la primera Compañfa y

parte de la quinta relevan a la del Regimiento

de Cádiz 0.0 41 en los servicios de plaza.

El día 27 de junio, la segunda Compañfa, presta

el servicio de protecci6n en convoy de abaste

cimiento al pODtO de apoyo de Buyarife.

El dfa 1.0 de julio se traslada el Batall6n al sob

sector Sur, donde releva a las fuerzas que guar

necían las posiciones, ocupando las distintas

Unidades las que a continuaci6n se indican:

primera Compañfa, posici6n defensiva n.o 1

(Larnia Sequero); segando Compañfa posici6n

defensiva n."2 (Butalán); tercera Compañfa, po

sici6n defensiva n.o 3 (Busgadir); quinta Compa

ñfa, posici6n defensiva n.o 4 (lamia Quevira), y

Plana Mayor y Puesto de Mando, en la cota 415.

El día 16 de agosto es relevado por el Batall6n

de Argel n.o 27, trasladándose a las inmediacio

nes del aeropuerto.Sigue prestando servicios de

conducci6n de convoyes de abastecimiento y de

construcci6n de pistas hasta el 7 de octubre, en

que releva al Batall6n de Tetuán n.o 14 en la

posici6n defensiva de Batall60 o.' 3 (posiciones

defensivas de Compañfa números 1, 2, 3, 4, Y

cota 254).
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1959 El 25 de junio, al mando del Comandante Puig

Rioboo, regresa a su guarnici6n en C6rdoba.

En dos ocasiones le felicita el Gobernador de la

provincia de Ifui, por su espíritu militar, disci

plina, entusiasmo y preparaci6n.

RECOMPENSAS Y DISTINCIONES

La aureola de gloria que se forj6 el Regimiento

en los diversos campos de batalla, europeos, me

diterráneos, africanos o americanos, en los que oper6

a lo largo de sus Tres Primeras Epocas, tuvo ne

cesariamente que materializarse en recompensas y

lauros que se desconocen. Por ello, solo se van a refle

jar en este resumen hist6rico las distinciones consegui

das en su CUarta Epoca y que se indican a continua

ci6n:

El historial dc este Regimiento dice:

1856 Encontrándose de guarnici6n en la Cor

te toma parte activa en los sucesos políticos ocurridos

en los dfas 14, 15 Y16 de julio, mereciendo la conce

si6n de la corbata de lo Real y Militar Orden de San

Fernando, así como otras distinciones a oficiales y tro·

po del Regimiento, según Real Orden que a continua

ción se inserta:

''Excmo. Sr. He dado cuenta a la Rei

na (q.D.g.) de las comunicaciones de fechas 24,

28Y29 de julio último, en que los Sres. Capitanes

Generales del Ejército D. Manuel de la Concha y

D. Francisco Serrano Domlnguez, diriglan a la

resolución de S.M. las peticiones hechas por va

rios Jefes de O/erpos de los que operaron a SI/S

órdeTles eTl las gloriosas jamadas de 14, 15 Y16

del propio mes eTl esta Corte, solicitaTldo, para

las baTIderas de los suyos respectivos, las Corba

tas de la Realy Militar Orden de SaTl Femando.

ETlterada S.M. acordó se pidiese iTlfomle al Su

premo TribuTlal de Guerra y MariTla, y cOTlfor

mándose COlJ e/parecer emitido por el mismo en

acordada del 21 actual, se ha digTlado conceder



al Regimiellto de ¡Ilfallterfa de la Reilla 11.·2 el

l/SO perpetl/o ell Sl/S ballderas de la Corbata de la

mellciollada Real y Militar Ordell, como com

prelldido ell el artfcl/lo 28 del Reglamellto de la

misma. De la de S.M. lo digo a V.E. para SI/ co

nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a

v.E. "'l/chos O/los.. Madrid, 27 de agosto de

1856.-" O'Dollllell.

BANDERAS DE DISTINCION

La catalogada en el Museo del Ejército con el

número 40.812. Donada por S.M. la Reina Isabel II en

el año 1860, con motivo de la terminación de la Guerra

de Africa, al entonces Regimiento de la Reina n.· 2.

Trae por una faz el escudo real y, por la otra, la ima

geu de la Purísima con las cifras Y2 enlazadas y supe

radas de corona real.

La catalogada en el Museo del Ejército con el

nfimero 21.880. Es de seda roja y gualda, y en el cen

tro, sobre la cruz de San Andrés, está el Escudo de

España bordado en seda, al que rodea el lema del

Regimiento. La moharra lleva cuchilla y media luna de

plata; cubo con cartela de oro rematada de corona

real de lo mismo, y, en su centro, escudo de plata con

las barras de Aragón y dos LL de oro y coronadas.

La dooada por S.M. la Reina Doña Sofía el 14

de octubre de 1980 y que el Regimieoto tienc el bonor

de conservar en custodia en su Sala de Banderas.

JEFES DEL REGIMIENTO DESDE SU CREACION

1509 Zamudio

1521 Don Juan de Urbina

1526 Doo Antonio de Leiva

1437 Don Diego de Arce

1555 Don Manuel de Luna

1559 Don Sancho de Loodoño

1572 Don Hernando de Toledo
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1580 Don Pedro de Paz

1584 Don Juan de Aguila

1588 Don Juan Manrique de Lara

1589 Don Diego de Avila y Calderón

1595 Don Carlos Coloma, Marqués de Espinar

1600 Don Gerónimo Moroy

1604 Don Simón A1tfinez

1615 Don Diego Luis de Olivera

1623 Don Francisco de Medina

1628 Don Francisco de Velasco, Conde dc Salazar

1630 Don Francisco Zapata

1635 Don Enrique de Aragón, Conde de Sástago y

Fonclara

1637 Don Gerónimo de Aragón

1643 Don Juan Velasco

1647 Don Antonio de Deza

1660 Don Juan Rocafull

1671 Don Diego Peralta

Don Juan de Toledo y Portugal

1672 Don Fernando de Aragón, Duque de Montalvo

1678 Don Diego de Cobarrubias

1680 Don Andrés Mariño y Soto Mayor

1690 Don Juan Antonio Hurtado de Amezaga

1705 Don Juan de León

1713 Don Pedro de Castro y Neira

1721 Don Guillermo Valvis

1725 Don José de Lima Masones y Sotomayor

1747 Marqués de Rubi

1763 Marqués de Mora

1770 Don Pío Antonio Echavarri

1787 Don Juan Gil

1792 Don Pedro Rodríguez de la Barca

1795 Conde de San Genois

1800 Don Juan Bautista de Urruela

1807 Don Pelegrino Jacome

1808 Don José Caro Sureda Valero

Don Isidro Monreal

Don Antonio Castelo

Don Bartolomé Ruiz

1810 Don Francisco Moreda

1821 Don Juan María Gámez (1.' vez)



1822 Don Francisco Fernández Golfín Don José Peral Burgos

1824 Don Judas Tadeo Rojo 1906 Don José Albendea Agnete

1828 Don Juan María Gámez (2.' vez) 1908 Don Cayetano Alvear y Rodríguez de Arellano

1834 Don Joaquín G6mez y Santa 1912 Don Francisco Perales Vallejo

1835 Don Manuel Fernández Reina 1916 Don Luis Berm6dez de Castro y Tomás

1837 Don Andrés Parra Don Manuel Quir6s Palacios

1839 Don José María Cistué Don Miguel Fresneda Mengibar

1843 Don Francisco Zuloaga 1920 Don Damián Gavarr6n Crespo

1844 Don Manuel Areaya 1923 Don Ignacio Auñ6n Cbac6n

1845 Don José María Rodríguez Soler 1928 Dnn Luis Viana Riezgo

1848 Don Salvador Dámato 1939 Don RaJael Corrales Romero

Don Francisco de PauIa González 1940 Don Juan Ortiz Montero

1851 Don José Ram6n Sauz del Pozo 1941 Don Antonio Alvarez Rementeria

1852 Don Martín Colmenares Sánchez 1'152 Don Gerardo Sauz Agero González

1854 Don Santos Otero García 1955 Don Julio Almansa Díaz

1856 Don Eduardo Aldanese y Urquide 1958 Don José María Sánchez G6mez

1858 Don José Moreno Torres 1962 Don Fernando Prada Canillas

1863 Don Benito Alvarez Santullano 1967 Don Antonio Topete Urrutia

1866 Don Luis Piserra y Cabanne 1969 Don Luis Torres Rojas

1867 Don Francisco Costa y Garda 1971 Don Ricardo Rivas Nadal

1868 Jacinto Santa Pau y Bayona 1974 Don Ezequiel Morada Casaña

1869 Don Od6n Macías y Montoya 1976 Don José Más Salgado

Don Fernando Quintones Mayo 1980 Don José Herreros C6rcoles

1872 Don Isidoro Mereado Velilla 1982 Don Bernardino Cruz Carracedo

1873 Don Bernardo TauIet Tarrast 1984 Don Antonio Calvo Carral

Don Francisco Barrero Lim6n 1986 Don Martín Rodrfguez SantaJé

1874 Don Félix Aburruza Manzanares 1988 Don Pedro Sánchez Pascual

Don Fernando Martínez Viergol 1990 Don Joaquín Ruiz Nieto

Don José Santelices Velasco

1875 Don Luis de Santiago y Menoseao

1876 Don Valeriana Fernández G6mez ESCUDO DE ARMAS

Don Manuel de Posada y García del Duque

1882 Don José de Rato y Hevia "En campo de oro, cuatro palos de gules;

1883 Don RaJael A1Iérez Bustamante acolados al escudo y puestos en aspa dos LL de oro,

1886 Don Carlos Martínez Romero coronadas de lo mismo; circunda el todo unas ramas

1888 Don José Morales Alb6 de laurel, unidas en la punta por un lazo de azur.

1891 Don Trinidad García Madrid Timbrado de corona real."

1893 Don Manuel Montant y Sánchez Guerrero Las piezas armeras recuerdan las de la ciudad

1894 Antonio Díez y Arias de Saavedra de Valencia. Las ramas de laurel, por ostentar en sus

1896 Don Antonio García Mesa banderas la corbata de San Fernando.

1900 Don Buenaventura Cano FiaBa Venerada desde 1868 por Patrona a Nuestra
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Señora del Carmen, hasta que por R.O. de 12 de no

viemhre de 1892 se declara Patrona única del Arma la

Purísima e Inmaculada Concepción.

BANDERA

A tenor de lo dispuesto en el RD. n.' 1964/81

de 18 de diciembre de 1981, que establece el nuevo di

seño del escudo de España, el día 28 de junio de 1983

el Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba dona una

Bandera al Regimiento, en una solemne ceremonia de

bendición y entrega celebrada en el Paseo de la

Victoria de esta ciudad.

ORGANIZACION ACTUAL

El RIMZ. "La Reina" n.' 2 pertenece orgánica

mente a la Brigada de Infantería Mecanizada XXI,

ubicada en Córdoba, dentro del marco de la División

Motorizada "Guzmán el Bueno" n.' 2.

El Regimiento tiene su sede en la base de Cerro

Muriano (Córdoba) y está compuesto por un Mando,

una PLMM. Regimental y dos Batallones de Infante

ría Mecanizados, dotados de vehículos BMR.

Estos dos BIMZ,s. al formarse, tomaron los

nombres de dos antiguos Regimientos, denominándo

se "Princesa" all Batallón y "Lepanto" al 11 Batallón.
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HIMNO DEL REGIMIENTO

Emulando las glorias pasadas

que en la historia con oro escribió,

somos sangre de aquellos leones

que supieron morir con honor.

Ellos dieron color a esta enseña

que en triunfo los mares cruzó,

señalando los firmes caminos

que arrogante y leal sigo yo.

Formando en la invencible Infantería

de la Reina glorioso soy soldado

valiente y esforzado

ejemplo de valor y de hidalguía

Ser soldado de España la bravía,

es el más alto honor y más preciado.

España, Patria mía,

tu nombre es santo como una oración,

como un suspiro que en la lejanía

encuentra un eco en nuestro corazón.

Por tu nombre y por tu gloria,

por tu grandeza y por tu historia,

por tu destino imperial,

con fe ciega en la victoria

lucharé hasta morir o triunfar.



Entrada al Núcleo -A- de la Base de Cerro Muriano Ubicación del
Regimiento de Infantería La Reina n.o 2

22



Fachuda del Acuartelamiento Alfonso XIl, que perteneci6 al
Rcgimicnto La Reina n.o 2, hasta el año 1989
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Entrada a los Locales de Mando y Planas Mayores del Regimiento
y Batallones
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Bandera entregada al Regimiento por S. M. La Reina - el 14 de
Octubre de 1980. Sustituida el28 de Juuio de 1983
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Zonu Aparc¿.miento B. M. R,s.
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LAS OPERACIONES PSICOLOGICAS

INTRODUCCION

Las Operaciones Psicológicas (PSYOPS) se

han empleado como parte integrante de las opera~

ciones militares a lo largo de la Historia, y hoy se

consideran una parte esencial en la forma de actuar

de los Ejércitos modernos. Su objetivo es influen

ciar las opiniones, emociones, aptitudes y compor

tamientos de las audiencias objetivo enemigas,

amigas o neutrales para apoyar la consecución de

los objetivos políticos o militares Cuando están

adecuadamente coordinadas con el planeamiento

táctico, operacional o estratégico, según sea el

nivel, e integradas en el proceso de la toma de deci

siones, constituyen un multiplicador de la potencia

de combate.

Los lideres políticos y militares han empleado

las PSYOPS de muy diversas maneras a lo largo de

la Historia, y éstas 118n adoptado diversas denomi

naciones, como la de "propaganda". "guerra psico

lógica" o "guerra política".

Si debemos subrayar que la importancia de la

PSYOPS no se reduce a operaciones de guerra, si

no que del mismo modo adquieren un valor rele

vante en situaciones de crisis e incluso en paz. Los

dirigentes políticos y militares deben ser conscien

tes de que cualquier acción militar tiene importantes

aspectos psicológicos, y deben estar preparados

para emplear este factor de manera ventajosa a lo

largo de todo el conflicto, e incluso con anterioridad

al mismo.

Dada la importancia que tienen hoy en día las

Misiones de Paz no debemos olvidar el papel esen

cial que juegan las Operaciones Psicológicas en

este tipo de misiones. Las PSYOPS forman parte

de un engranaje dentro del cual tratarán de obtener

su objetivo general: colaborar al establecimiento y

mantenimiento de la paz influyendo en las opinio

nes, emociones, actitudes y comportamientos de

los beligerantes y de la población de la nación anfi

triona.

APUNTES HISTORICOS

Se puede considerar que las Operaciones

Psicológicas tienen su origen cuando el hombre

empieza a comunicarse, y a partir de ese momento

los ejemplos que se producen son innumerables.

En los párrafos siguientes destacamos algunos de

ellos.

Las guerras entre persas y atenienses

Herodoto relata en uno de sus libros como los

atenienses hicieron unas inscripciones en un lugar

de paso obligado dirigidas a los jónicos (sector del

ejército persa), persuadiéndoles a que abandona

ran la lucha aludiendo a razones de hermandad.

Las inscripciones decían lo siguiente:

"Jónicos, hacéis mal en luchar contra vuestros

padres. Luchar junto a nosotros, o si no retira

ros. En el caso de que no podáis hacer ninguna

de estas dos cosas y lleguemos al combate,

acordaos de que sois descendientes nuestros y

no uséis vuestras armas contra nosotros".

El autor de estos mensajes, sugiriendo a los

jónicos que tuvieran un mal comportamiento en el

combate, consiguió que los persas desconfiaran de

los jónicos haciéndoles pensar que eran secretos

simpatizantes de los atenienses.

Genghis Khan

En la época de Genghis Khan los mongoles uti

lizaron una propaganda tan efectiva que incluso en

la actualidad tiene vigencia. Todavía hoy se sigue

creyendo que las grandes conquistas conseguidas
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por Genghis Khan fueron debidas a la ferocidad de

sus vastas hordas salvajes de jinetes tártaros.

Nada más lejos de la realidad, ya que el Imperio

Mongol se construyó sobre la base de una avanza

da estrategia militar que incluía fuerzas pequeñas

pero muy móviles, inteligencia y propaganda.

I Guerra Mundial

Durante la I Guerra Mundial las Operaciones

Psicológicas aliadas se centraron en las octavillas,

dado que la radio no había alcanzado el nivel de

gran comunicador de masas, y los altavoces eran

todavía muy primitivos. Las octavillas se fundamen·

taran en reducir la moral de los alemanes utilizando

una técnica de aproximación basada en temas de

necesidades vitales básicas como comida, familia,

supervivencia ... Las octavillas relacionadas con la

moral incorporaban sentimientos antimilitaristas, y
prodemocráticos, que eran muy populares en la

época. La autocracia y la ineficacia del gobierno

alemán eran un excelente objetivo para las campa

ñas.

11 Guerra Mundial

La radio comenzó a jugar un papel básico en la

emisión de propaganda a grandes audiencias obje

tivo. La industria del cine se introduce en éste

campo, produciendo gran número de películas en

apoyo a la guerra. Se llevaron a cabo campañas de

gran volumen en lo referente a posters. Se desa

rrollaron las unidades y equipos de guerra psicoló

gica táctica, y se las dotó de estaciones de radio

móviles y de imprentas de gran capacidad. Se pres

tó mayor atención a la Inteligencia, como fuente de

conocimiento de las vulnerabilidades del enemigo.

La Guerra Civil Española

La Guerra Civil Española se caracterizó, desde

el punto de vista de las Operaciones Psicológicas,

por una amplia utilización de los posters en ambos

bandos. Se produjeron películas de cine que mos

traban los horrores y barbaries del bando contrario,

y exaltaban las capacidades del propio. Las emisio

nes radiofónicas del General Queipo de Llano

desde los micrófonos de Radio Sevilla eran muy

conocidas, y sin duda un elemento muy importante

de la propaganda Nacional. Desde la emisora, el

General arengaba a sus radioyentes con temas que

lograban una amplia audiencia en los bandos con

tendientes. Con su estilo paternalista y directo

comentaba cada noche asuntos tan distintos como

la ferocidad de las Tropas Regulares o las multas

impuestas por él a algunos comerciantes sevilla

nos.

La Guerra del Golfo

Durante la Guerra del Golfo se emplearon

diversos tipos de acciones Psicológicas por ambas

partes; se podría decir que el vencedor de la bata

lla Psicológica a nivel estratégico fue Sadam

Hussein, no obstante, desde el punto de vista de las

Operaciones Psicológicas del Campo de Batalla

fueron los países aliados los que claramente se

impusieron a los iraquíes.

Las fuerzas de la coalición llevaron a cabo un

gran número de actividades psicológicas, siendo

quizás la más exitosa el lanzamiento de salvocon

ductos sobre las fuerzas iraquíes con la que obtuvo

un gran impacto, provocando en muchas ocasiones

rendiciones en masa. También se llevaron a cabo

emisiones radiofónicas, lanzamiento de distintas

octavillas, emisiones con altavoces, etc.

DEFINICION y CLASIFICACION

La OTAN define las Operaciones Psicológicas

como: Actividades psicológicas planeadas en paz,

crisis y guerra, para influir en actividades y compor

tamientos que afecten al logro de objetivos políticos

y militares. Pueden ser de naturaleza ofensiva,

cuando apuntan a debilitar la voluntad de las tropas

o población civil enemiga, o defensiva cuando tien

den a proteger la moral de la población propia y a

conseguir el apoyo de grupos neutrales o no com

prometidos.

Pero debemos matizar los tres tipos de

Operaciones Psicológicas que existen: Estratégi

cas, de Consolidación y de Campo de Batalla.

Se entiende por Operaciones Psicológicas

Estratégicas aquellas acciones psicológicas plane

adas en tiempo de paz y guerra, cuyos objetivos
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serán, normalmente, ganar el apoyo y cooperación

de países amigos y neutrales, y reducir la voluntad

y capacidad de los países hosliles o potencialmen

te hostiles para alimentar la guerra.

Cuando Estados Unidos necesitó el apoyo de la

población occidental para no ratificar el tratado

de desarme SALT-2, la GIA hizo llegar a todas

las agencias informativas la noticia de que exis

tían en Cuba tropas regulares soviéticas y que

había un peligro real de invasión. La adecuada

difusión de esta información y de noticias para

lelas sobre el mismo tema cumplió la función

para la cual la campaña había sido orquestada,

y Estados Unidos no ratificó el tratado de desar

me SALT-2.

Se entiende por Operaciones Psicológicas de

Consolidación aquella planeadas en paz y en gue

rra, dirigidas contra la población civil en áreas bajo

control propio, para conseguir su colaboración en la

consecución de objetivos militares y la libertad de

acción del mando.

Los elementos de PSYOPS que participaron en

la operación de Granada proporcionaron al

mando los primeros medios de comunicación

de masas, tanto con el enemigo como con la

población local. Se produjeron octavillas dirigi

das a la población para que permaneciera den

tro de las casas y para que sintonizaran deter

minada frecuencia de radio. Se produjeron otro

tipo de octavillas durante esta operación de

ESTRATEGICAS
DE DE CAMPO DE

CONSOLlDACION BATALLA

PROPOSITO OBJETIVO A LARGO EVITAR LA APOYAR LAS
PLAZO PARA: INTERFERENCIA DE OPERACIONES
- CONSEGUIR EL CIVILES EN LAS MILITARES Y LA

APOYO DE PAISES OPERACIONES, Y CONFECCION DE
AMIGOS O GANAR EL APOYO DE OBJETIVOS TACTICOS
NEUTRALES POBLACIONES

- REDUCIR LAS CIVILES BAJO
CAPACIDADES DE CONTROL PROPIO
NACIONES
HOSTILES

AREA OBJETIVO GRANDES ZONAS ZONAS BAJO EL ZONAS DONDE SE
BAJO EL CONTROL DE CONTROL PROPIO EJECUTEN OPERACIONES
NACIONES HOSTILES, MIUTARES O SE PLANEE
AMIGAS O NEUTRALES EJECUTARLAS

AUDIENCIA LIDERES POLlTICOS, LIDERES POLlTICOS, FUERZAS ARMADAS

OBJETIVO AUTORIDADES, AUTORIDADES, ENEMIGAS Y CIVILES DE
GOBIERNOS, GOBIERNOS, LA ESFERA DE
POBLACIONES POBLACIONES INFLUENCIA ENEMIGA
COMPLETAS O COMPLETAS O DENTRO DEL CAMPO
GRANDES SEGMENTOS GRANDES SEGMENTOS DE BATALLA
DE ELLAS DE ELLAS

MOMENTO PAZ, CRISIS PAZ, CRISIS PAZ = PLANEAMIENTO Y
EMERGENCIA Y EMERGENCIA Y PREPARACION
GUERRA GUERRA GUERRA

RESPONSABILIDAD LA MAS ALTA LA MAS ALTA LA MAS ALTA AUTORIDAD
AUTORIDAD AUTORIDAD MIUTAR EN COORDINACION
NACIONAL NACIONAL CON LA NACIONAL

Clasificación de las Operaciones Psicológicas
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consolidación, inslando a la población de

Granada a que informara sobre las actividades

del Ejército Revolucionario del Pueblo, o sobre

los soldados cubanos.

Se entiende por Operaciones Psicológicas

de Campo de Batalla aquellas planeadas y con

ducidas como parte integral de las operaciones,

con objeto de ejercer la presión psicológica sobre

las fuerzas enemigas y la población civil bajo su

control en la zona de operaciones para apoyar la

consecución de objetivos militares operacionales y

tácticos.

Antes de la Guerra del Golfo 650 personas del

4° Grupo de Operaciones Psicológicas contri

buyeron al esfuerzo de la coalición.

Proporcionaron apoyo en radio y televisión,

emitieron mensajes con altavoces y produjeron

más de 29 millones de octavillas, que fueron

diseminadas por cualquier medio, desde glo

bos aerostáticos hasta aviones 8-52. Los men

sajes persuadieron al 44% de Ejército Irakí al

abandono, de los cuales más de 17.000 deser

taron y más de 87.000 se rindieron.

LA PROPAGANDA

Si bien es cierto que el concepto de

Operaciones Psicológicas es mucho más amplio

que el de Propaganda, ya que además puede

abarcar cierto tipo de acciones políticas, diplomáti

cas, económicas o militares, también es cierto que

la Propaganda desempeña un papel primordial

dentro de éstas. Por consiguiente una campaña de

Operaciones Psicológicas estará compuesta por

acciones de Propaganda y acciones de otro tipo.

La OTAN define Propaganda como: Aquella

información, ideas, doctrinas o llamamientos difun

didos con el objeto de influenciar las emociones,

opiniones, actitudes o comportamientos de una

audiencia objetivo determinada, en beneficio del

que la realiza.

Esta difusión de mensajes por medios audio,

visuales o audiovisuales será tanto más eficaz

cuanto más esté fundamentada en un estudio

detallado de la población objetivo, cuanto más cre-

lble y veraz sea este mensaje, y cuanto más atrai

ga el interés de la audiencia.

La Propaganda se puede clasificar atendiendo

a su finalidad como cohesiva, cuando busca forta

lecer los lazos de unión de la audiencia objetivo, o

divisiva, cuando busca fomentar el antagonismo

entre los grupos de la sociedad objetivo; y aten

diendo a la fuente puede ser blanca, cuando la

fuente se manifiesta abiertamente, gris, cuando la

procedencia es desconocida, o negra, cuando se

le atribuye a una fuente falsa.

Uno de los ejemplos más claros de

Propaganda fue la hábil utilización por parte de

Sadam Hussein de la cadena de televisión CNN.

En especial cabe destacar la aparición que hizo

mostrando al mundo que disponía de artificios para

explosionar artefactos nucleares. El Dictador era

consciente de que era la mejor manera de minar el

apoyo de la población occidental a las fuerzas de

la coalición. Era un mensaje que transmitla veraci

dad, ya que mostraba el artificio, y era obvio que

iba a atraer el interés de la audiencia objetivo, ya

que el posible numero de bajas era un tema de

gran preocupación. Este es un ejemplo claro de

propaganda divisiva, ya que busca el enfrenta

miento entre la población civil occidental y sus lIde

res politicos y militares, y blanca, ya que la fuente

es clara, el bando iraki.

EJEMPLO DE OPERACION PSICOLOGICA EN

APOYO DE UNA OPERACION DE DECEPCION

La ola, como se llamó a esta Operación

Psicológica, fue una incruenta pero critica misión,

en la cual las octavillas fueron introducidas en

botellas y soltadas en las proximidades de la costa

iraki.

La idea era simple: Reforzar el temor irakl acerca

de una invasión anfibia. La llevaron a cabo envián

doles gráficos que mostraban a los marines asal

tando las playas. Esto provocó que Saddam emple

ara parte de sus fuerzas en las costas, lo que debi

litó las defensas en el Sur y en el Oeste, que fueron

las zonas donde se produjo la verdadera invasión.

Esta octavilla es un claro ejemplo del apoyo de las

PSYOPS a las Operaciones de Decepción.
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EJEMPLO DE OCTAVILLA QUE TRATA SOBRE ABUNDANCIA DE COMIDA

Esta octavilla provocó la huida de un gran número de soldados hacia el Sur durante la Guerra del Golfo.

En la parte posterior, y en el idioma de la audiencia objetivo, se puede leer:

Del Cuartel del Tea/ro de Operaciones:

Te invitamos a unirte a las Fuerzas Aliadas y a disfrutar de loda la hospitalidad árabe, de la seguridad, y

de los cuidados médicos. Regresarás a tu hogar tan pronto como finalice la situación en la que Saddam

nos ha involucrado. Hermano soldado irakí, esta invitación está abierta a ti y a tus camaradas. Tenemos

la esperanza de que aceptes esta invitación tan pronto como tengas la oportunidad.

El Mando de las Fuerzas Aliadas en el Teatro de Operaciones.

-
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EJEMPLO DE OCTAVILLA INCITANDO A LA RENDICION

En la parle posterior, y en el idioma de la población objetivo, pone lo siguiente:

Los Estados Unidos cumplen los Convenios de Ginebra. El a/lo el fuego le proporcionará lo siguiente:
Trato humanitario
Comida yagua
Tratamiento Médico
Un techo
Regresar a casa después de las hostilidades

CONCLUSIONES

Debo destacar la gran importancia que a lo

largo de la Historia han desempeñado las

Operaciones Psicológicas en su doble vertiente de

Acciones Psicológicas y Propaganda.

La Propaganda es el centro de las Operaciones

Psicológicas, pero no comprende la totalidad de las

mismas, como ha quedado claro en el artículo. De

hecho las pequeñas unidades de Infantería no tie

nen capacidad para desarrollar Operaciones

Psicológicas en su amplio sentido, pero sí pueden

participar de forma activa en otro tipo de acciones

militares (movimientos de unidades, fuego en una

determinada zona...) como parte de la Operación

Psicológica en su conjunto.

En la actualidad no se concibe ningún conflicto

sin el decidido apoyo de las Operaciones

Psicológicas, en especial si comprendemos como

una grave vulnerabilidad la sensibilidad de la pobla

ción civil ante las bajas propias.

Todos los cuadros de mando deben tener cuan~

to menos un somero conocimiento de estas opera

ciones, si bien son el G-3 y el G-2 los que deben

tener un conocimiento muy exhaustivo de esta

materia.

No dejemos pasar el avance tecnológico que se

está produciendo, aprovechemos los medios que

estan a nuestro alcance para potenciar este tipo de

operaciones.

iAUN ESTAMOS A TIEMPO DE EMPLEAR ESTE

MULTIPLICADOR DE COMBATE. NO DEJEMOS

PASAR LA OPORTUNIDAD!

IGNACIO GABALDÓN GARCiA
CAPITÁN DE INFANTERiA

BIBLIOGRAFíA

Manual 01 joinl warfare (Psychological ope
rations).
FM 33-1 Psychological operations (USA).
AJP-10.
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CONSIDERACIONES SOBRE
LOS TIRADORES SELECTOS EN EL

BATALLaN LIGERO

Tiradores de la X Bandera en ejercicios lácticos con el traje especial

INTRODUCCiÓN

La nueva plantilla para la X BANDERA LIGERA,

contempla dos tipos de tirador selecto:

El primero, al que se le dota como arma indi

vidual de FUSA LC, se le asigna un fusil de

precisión de 12,70 Y aparece encuadrado en

la PLMM del Capitan de Compañía de fusile

ros y en los Pelotones de Reconocimiento de

la SERECO.

El segundo, al que se le dota como arma indi

vidual de FUSA LV, pero no se especifica,

como al primero, si se le asigna otra arma de

precisión y calibre. Éste aparece encuadrado

en los Pelotones de fusileros y en los

Equipos de observación.

Como fusil de tirador selecto de 7,62, se ha

adoptado el Accuracy, que permite un alcance efi

caz de 600-700 m, y el de 12,70, al parecer el

Barrel M90, podra tenerlo hasla los 1500 m.

Los reglamentos y orientaciones en vigor no

establecen normas de empleo para ellos Y. ade

más, por la situación en la que aparecen en las

mencionadas plantillas, puede dar la impresión de

que la actuación de los mismos se va a producir en

las inmediaciones de un mando, en el seno de la

Unidad Pelotón y de forma puntual e individual.

En nuestra opinión, los tiradores selectos cons

tituyen un elemento importante e imprescindible

110Y, para los Batallones ligeros de infantería y

puede obtenerse de ellos un eficaz rendimiento en

cualquier ambiente, tanto en operaciones no com·
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batientes, vigentes en la actualidad, como en las

propias de combate.

Este trabajo pretende, en consecuencia, sinteti

zar las posibles misiones y el nivel de autonomía

que éstas requieren, basándonos, por una parte, en

los documentos que han llegado a nuestras manos

procedentes de ejércitos con los que hemos tenido

intercambios y contactos, y, de otra, en las prácti

cas que se Ilan desarrollado con ocasión de los cur

sos de lirador seleclo realizados en la BRIGADA

DE LA LEGiÓN Y en la X BANDERA LIGERA. Aqui,

nuestro agradecimiento al Tta. Coronel O. Felipe

Berrocal Martínez, por su magnífica colaboración

en la dirección de los dos primeros cursos.

POSIBILIDADES DE EMPLEO DE

TIRADORES SELECTOS

EN ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

O AYUDA HUMANITARIA

Las múltiples situaciones de riesgo en que

estas Unidades se ven involucradas -minas,

secuestros de personal, robos de material, accio

nes de fuego de las fracciones enfrentadas, franco

tiradores, etc.-, obligan a la adopción de determina

das reglas de enfrentamiento (ROE,s). En este

marco, el empleo de tiradores selectos por parte de

las Unidades que actúan en una acción de estas

características ha demostrado ser un elemento

disuasorio de vital importancia.

Su empleo ha sido eficaz y útil en las zonas

desmilitarizadas o de limitación de armamentos,

desde puntos de observación desde los que se vigi

laban acuerdos de retirada de determinados niveles

de armas -ametralladoras, morteros, armas contra

carro, sistemas antiaéreos, vehículos acorazados,

etc.-. Han resultado también eficaces en misiones

de seguridad -protección a reuniones de las partes,

patrullas de interposición, puestos de control, pun

tos de distribución de ayuda humanitaria, etc.-.

Pero donde su empleo ha tenido las mas altas

cotas de éxito, sobre todo en lo que a la moral de

las propias tropas se refiere, ha sido en operacio

nes contra francotiradores.

EN ACCIONES DE COMBATE

De forma general, en los ejércitos de los países

de nuestro entorno, se puede decir que los tirado

res selectos pueden asumir tres tipos de misiones:

Misión de destrucción

Encuadran las conducentes a la lucha contra

francotiradores o a la eliminación de objetivos de

acuerdo a una prioridad determinada.

Misión de neutralización

Encuadran las conducentes a impedir que el

enemigo emplee sus armas, impedir el paso por un

punto o la libre utilización de determinadas zonas.

Misión de hostigamiento

Encuadran las conducentes a dificultar la

acción del mando, impedir el descanso o retardar al

enemigo.

Contemplan el empleo de equipos de tiradores

selectos en las tres fases típicas de las pequeñas

Unidades de Infantería, el movimiento hacia el obje

tivo, el ataque y la defensa (fig,s 1 y 2).

Las tácticas de los estadounidenses consideran

al Equipo de tirador selecto como un blanco muy

pequeño, que depende de su instrucción y forma

ción para acercarse al objetivo por itinerarios

cubiertos, hasta posiciones de tiro ocultas, que pro

porcionen buenos pero no obvios campos de tiro.

Estas posiciones han de cubrir tanto al tirador como

a su arma y origen de fuegos, le tienen que prote

ger de las acciones de fuego propio y deben tener

fácil salida hacia la ruta de exfiltración. El terreno en

que se establezcan debe ser de características

tales que refleje el sonido del disparo y que el

impacto se confunda con el sonido ambiental en el

momento de hacer fuego.

En el concepto de superioridad, estiman que no

se cifra solo en que el arma de que se dispone sea

mejor que la del enemigo, incluyen también los

medios de vigilancia, adquisición de objetivos, los

sensores e, incluso, el apoyo que puedan propor

cionar helicópteros, vehículos terrestres y aviones

que puedan detectar trayectorias.
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SIMBOLOS GRAFICOS DE TIRADORES SELECTOS

Tirador Seleclo con tusil de 7.62

Tirador Selecto con fusil de 12.70

Puest%bservatorio de tirador selecto

Línea de escaramuzas de tiradores selectos

Un tercer hombre incre

mentaría estas caracterís

ticas y facilitaría el enlace

(agente de transmisión).

Sólo un arma de preci

sión por Equipo, pues es

mas pesada y su capacidad

de lira baja; el resto deben

portar armas automáticas

con capacidad de fuego ele

vada, para su protección.

El Eq. maniobra y hace fuego en un sector de 2 km en ambos lados de la ínea
Esta línea puede estar a vanguardia o flanco de una Unidad

EMPLEO

Sector de operaciones de tiradores selectos

Este sector pertenece a un Equipo y nadie puede entrar
en él sin autorización

SOT
~mdcl~

SOT SOT

LSOT~

Un Equipo de tiradores selectos ejecuta dos

cometidos: observar y disparar. El tirador y el obser

vador intercambian sus puestos para evitar el can

sancio del segundo. El observador emplea, gene

ralmente, puntos de referencia para dirigir al tirador

sobre el objetivo que aparezca en el campo de tiro.

Disponen de enlace con la Unidad superior para

evitar errores y poder pedir apoyos. Dada su invisi

bilidad, la inteligencia que proporcionan puede lle

gar a ser más importante que sus fuegos.

Se pueden establecer

dos formas: centralizados o

descentralizados.

Generalmente, su em~

plao será centralizado; a

nivel Batallón se coordinan

las acciones de los tiradores selectos que se esta

blecerán en el planeamiento, de esta forma se

potencia la seguridad y se obtiene el mayor rendi

miento a su capacidad de proporcionar información

y fuegos.

Si su empleo es descentralizado, es el jefe de

Compañía en su zona de acción el que coordina. El

Batallón, en este caso, no tiene en cuenta a los tira

dores selectos en el planeamiento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS EN OFENSIVA

Durante la búsqueda del contacto

POSIBLES PRINCIPIOS

EL TIRADOR SELECTO

Por lo expuesto anteriormente, el Equipo ele

mental de tirador selecto debe estar constituido,

como mínimo, por el binomio. Esto permite:

Situación Misión

Vanguardia Jalón/explorador/
Alerta temprana

Flanqueo Vigilancia posibles
acciones enemigo

Grueso Reacción ante
contacto

Retaguardia Contra francotiradores
y contra raslreo

Objetivos/prioridades

Información/fuego contra
Armas e

Información/fuego ante
amenaza

Francotiradores y Sirvientes
armas

Francotiradores

Observación permanente y sistemática.

Mayor rendimiento del tirador y observador (rota

ciones)

Protección inmediata (el observador protege el

puesto de tiro).

Ante un Combate de Encuentro

En estas situaciones no hay tiempo para plane

ar y coordinar, es preciso tener previstas acciones

preestablecidas. Se ponen en práctica nuestros
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procedimientos operativos o se lleva a cabo lo que

se ha dado en la Orden de Operaciones.

La prioridad en cuanto a objetivos la tendrán los

jefes de la Unidad enemiga, que, sorprendidos, tra

tarán de poner en orden su Unidad.

Ataque al Objetivo

Asalto aéreo

Lo ideal es infiltrarlos previamente para vigilan

cia e información. Su prioridad en el Uro la constitu

yen las armas antiaéreas.

Se aconseja no incluirlos nunca en la primera

oleada, pero sí en las sucesivas.

La primera misión para los tiradores selectos

será la vigilancia del objetivo. Una vez que el ata

que se inicia, el puesto de observación se convier

te en puesto de tiro.

La prioridad de fuegos la determinarán los orí

genes de fuego enemigo no neutralizados, podrán

cubrir otras misiones como inmovilizar posibles

reacciones enemigas.

Como consecuencia básica de su acción, se

puede establecer:

Emboscadas

Se prevén dos modalidades en el procedimien-

lo:

1.-En beneficio de la emboscada de una Unidad

propia, constituyendo parte o todo el Elemento de

protección, aislando la zona de emboscada.

2.-Emboscada de tiradores selectos, propia

mente dicha, en este caso solo se establecerá

fuego, no hay asalto (emboscada lejana).

EJEMPLOS PRACTICaS EN DEFENSIVA

EJEMPLO DEL EMPLEO DE LOS TIRADORES SELECTOS EN EL ATAQUE

Fig. 1

Los Equipos de tirador

selecto se orientarán a las

avenidas de aproximación

más aptas para la Infantería

a pie.

A nivel Batallón o

Compañía, se determina el

sector de tiro, pero es el

Equipo quien elige el pues

to de liro.

En el planeamiento de la

defensa

La Defensiva se propone, esencialmente, anular la

capacidad ofensiva del ene

migo rechazando sus ata

ques, ya sea para destruirlo

o para conservar un espa

cio de terreno durante un

tiempo determinado.

En ella es, posiblemen

te, donde se realizan las

tácticas más agresivas de

los tiradores selectos.

Vigilancia durante la preparación

Fuego durante el ataque/asalto

Incorporación al objetivo después del asalto

Misiones para defensa del objetivo

NR'

La figura muestra como los tiradores selectos se pueden infiltrar detrás del
objetivo. Desde estas posiciones, pueden apoyar el ataque principal, supri
miendo resistencias en la posición a atacar, en una posición enemiga en pro
fundidad o abortando cualquier contraataque.
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EJEMPLO DE EMPLEO DE LOS TIRADORES SELECTOS EN DEFENSIVA

SOT - 1 Es una Zona de muerte para la Artillería, los tiradores seleclos canali
zan al enemigo a ella donde serán batidos por la Artillería.

SOT - 2 Es una que controla una desentilada.
SOT - 3 Es una C/C, los tiradores selectos obligan a las Iripulaciones a cerrar

escotillas lo que los hace más vulnerables a los misiles.

hacen fuego sobre la más próxima o lejana,

según se estipule, siempre en beneficio de su

seguridad y eficacia.

o
o

Fig.2

Los tiradores selectos trabajan con la SERECO en la cobertura
del Bon., con misión de colaborar en el retardo del enemigo.
En la figura se esquematizan tres zonas de muerte.

El sector de tiro deter-

mina la elección del puesto

de tiro: adelantado, en la

posición defensiva, o retra-

sado.

Se han de tener previs

tas las vías de infiltración

de noche para batir al ene-

migo con medios de visión

nocturna o con iluminación.

Se preverán posiciones

eventuales y secundarias,

incluso con abastecimien

tos para alargar la duración

de la misión.

Se han de integrar sec

tores de tiro para cubrir

todas las avenidas de apro

ximación. Existen varios

procedimientos:

1.-Dividir el sector de

tiro en dos, uno más lejano

y otro más cercano.

2.-Dividir el sector en dos, a derecha e

izquierda (mitad mas lejos y mitad mas cerca),

mediante puntos de referencia. Los tiradores

DIVISION DE SECTORES

Procedimiento
mitad más cerca

Procedimiento
mitad más lejos

Los Equipos de tirador

selecto, por su capacidad

de pasar desapercibidos,

son de gran importancia

en cualquier tipo de

defensa, tanto por sus

acciones insidiosas como

por sus enormes posibili

dades como fuentes de

información e, incluso,

para la corrección de fue

gos, como observadores

avanzados.

CONCLUSiÓN

El hombre que forme

parte de un Equipo de tira

dor selecto, debe poseer

un alto nivel de formación
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SECCION DE TIRADORES SELECTOS

Pelotón T. Selectos 7.62 (1 )
Mando y PLMM

Jefe Pln y 19 Equipo o •• 5gl0 ... Fusil Precisión
Jefe Sce o •• Teniente .. FUSALC 5,56 Observador y ORTF .... Tropa .. FUSA 5,56
ORTFP ...... Tropa ....... FUSA LC 5,56 Observador.... o •••• ...... Tropa . FUSA 5,56
ORTFM ..... Tropa.. .... FUSA LC 5,56 Jefe 29 Equipo ............. Tropa . Fusil Precisión
Conductor. Tropa ....... FUSA LC 5,56 Observador y ORTF .... Tropa .. FUSA 5,56

Observador. .... ........... Tropa .. FUSA 5,56

I

I Pelolón T. Seleclos 12.70 mm I
Pelotón T. Selectos 12 70 mm (1 ) Los Jefes del 29 Eqpo. Cabos 1º

Jefe 19 Equipo ............ 5gI0 .... F. Precisión
Proveedor .......... ........ Tropa .. FUSA 5,56
Observ.lORTF ............. Tropa .. FUSA 5,56
Observador.. .... .... .. .. Tropa .. FUSA 5.56

1

profesional y excelentes condiciones psicofisicas.

No es aventurado decir que han de ser selecciona

dos y que su instrucción y adiestramiento ha de ser

específica e intensa. Por este motivo, considera

mos que deberían estar centralizados en el

Batallón.

En nuestra opinión, es preciso establecer la

diferencia entre el tirador selecto de Compañia y el

de Batallón.

El primero es un fusilero con una notable peri

cia en el tiro de precisión; puede estar dotado de un

fusil de 5,56 con alza telescópica, que le permite

una alta eficacia a distancias aproximadas a 300

400 m; puede estar encuadrado en la PLMM de

Compañía, Sección o en los Pelotones de fusileros,

y es muy útil para anular objetivos muy puntuales

en determinados momentos de la acción. No nece

sita de un equipo o material sofisticado diferente al

resto de sus compañeros, ni sus misiones van a

exigirle actuar aislado de su Unidad.

El segundo, que debe formar parte de un

Equipo, por sus misiones con importante nivel de

autonomía, por la necesidad de coordinar éstas a

nivel táctico, por la necesidad de disponer de un

material específico, por su especial instrucción y
adiestramiento, debe encuadrarse en la Compañia

de Mando y Apoyo,

constituyendo una

Sección de tiradores

selectos.

A modo de propues

ta, esta Sección podría

encuadrar tres Pelo

tones a dos Equipos de

tiradores selectos dota

dos de fusil de 7,62 mm,

y un Pelotón con tres

Equipos de liradores

selectos dotados con el

fusil de 12,70 mm. El

Teniente jele de esta

Sección dispondría en

su PLMM de elementos

de transmisiones, para,

a las órdenes directas

del Jefe Bon, establecer

la malla de tiradores

selectos y facilitar la maniobra centralizada.

En el supuesto de maniobra descentralizada,

cabria ia asignación de un Pelotón de 7,62 Y un

Equipo de 12,70 a cada Compañia de fusileros.

El proponer la inclusión de una Sección de tira

dores selectos organizados en Equipos soluciona

ría serios problemas que las nuevas plantillas plan

tean.

Según éstas, cada Capitán de fusiles tiene en su

PLMM un tirador selecto con un fusil de 12,70 mm,

pero este hombre es, a su vez, el ORTF del Capitán,

y sólo esta auxiliado por otro hombre, que es tam

bién el segundo ORTF del Capitán. Haciendo abs

tracción del peso, es evidente que han de estar

siempre en las inmediaciones de su Jefe, so pena

que se quiera dejar a éste sin medios de transmisión

radio.

Aunque aceptamos que un Equipo de Tiradores

Selectos es una importante fuente de información y

puede corregir los fuegos, sus misiones son tan

específicas y limitadas en espacio que haría posible

la simultaneidad de sus misiones en los Pelotones

de Reconocimiento y en los observatorios de

Batallón. En nuestra opinión estos tiradores selec

tos han de ser considerados como los que hemos

definido para Compañía.

1 8



RESEÑA HISTÓRICA DE NUESTRO EJÉRCITO

DOS PROBLEMAS EN EL CAMINO DE TETUÁN

Para asegurar la inviolabilidad de Tetuán era preciso acabar con los ataques de las harcas

enemigas, a veces poderosas, y con las agresiones individuales de los tiradores aislados.

Lo segundo se consiguió mediante el concurso de buenos tiradores, dotados de armamento

especial, los cuales, cuando se localizaba uno de estos tiradores enemigos, se situaban a fa espe

ra durante el tiempo que fuera necesario, en pueslos de tiro bien elegidos, y cuando el contrario

aparecía dispuesto a seguir matando, era abatido sin remedio.

Cuando se produjeron algunos muertos enemigos, seis u ocho, como mucho, cesaron las

agresiones individuales. Fue problema de un día. No pasó lo mismo...

Del libro "FRANCO, MILITAR" del General de Caballeria D. Rafael Casas de la Vega.

CONCLUSIONES DEL CURSO DE TIRADORES
SELECTOS REALIZADO EN LOS MESES

DE JULIO Y AGOSTO DE 1996
EN LA x BANDERA "MILLAN ASTRAY"

TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 42 DE LA LEGION

RONDA

PEDRO SÁNCHEZ HERRÁEZ

CAPITÁN DE INFANTERíA

JEFE DE LA 2" COMPAÑíA DE LA X BANDERA

DEL TERCIO ALEJANDRO FARNESIO
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 1

2.1.- GENERALIDADES

DURACiÓN DE LA SESiÓN

2.- PATRULLAS DE INFORMACiÓN

- PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO EN

PROFUNDIDAD (PRP,s.): son patrullas que ya

requieren un mayor grado de preparación, que se

infiltran en la retaguardia enemiga, a unos 80 a 150

- Humanos: puesto que existen muchos espa

cios vacíos que se escapan a la inteligencia técnica

debido a los procedimientos actuales de combate,

movimientos nocturnos, condiciones meteorológi

cas adversas, etc., y que el mando necesita confir

mar, generando, así, lo que se conoce como

HUMINT (Inteligencia humana).

En función de las diferentes misiones y situa

ciones de información, se requerirá, en cada caso,

determinados aspectos de preparación y especiali

zación, por lo que se pueden distinguir tres tipos de

patrullas de información:

- PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO: son

aquellas que no necesitan un elevado grado de

especialización. Pertenecen a la SERECO de los

batallones en contacto y son de entidad pelotón,

pudiendo infiltrarse vía terrestre a unos 10 a 20 km

de la línea de contacto para realizar reconocimien

tos tácticos de 111 linea. Sus misiones suelen durar

de 48 a 72 horas, disponiendo sólo de medios radio

portátiles de VHF, por lo que la información obteni

da es remitida una vez exfiltrados.

1 HORA

oPRÁCTICA

TEÓRICA

INFORMACiÓN: recoge información y confir

ma su exactitud

COMBATE: hostiga, destruye y captura

Una patrulla es una unidad destacada por otra

mayor para cumplir una labor especifica, que puede

ser:

El mando, antes de tomar sus decisiones, nece

sita disponer de la mayor cantidad de información

posible acerca del enemigo. Esta información la

obtiene por diferentes medios:

- Técnicos: radares, sensores, satélites etc.,

dando lugar a lo que se conoce como SIGINT (inte

ligencia de señales), IMINT (inteligencia de imáge

nes) y COMINT (inteligencia de comunicaciones).

SESiÓN N" 1: INTRODUCCiÓN A LAS PATRU

LLAS

OBJETIVO: que el alumno conozca los diferentes

tipos de Patrullas de Operaciones Especiales

(OE,s), para pasar posteriormente a las Patrullas

de Reconocimiento Especiales (PRE,s.), misiones y

generalidades de las mismas.

1.- GENERALIDADES

1.1.- PATRULLAS DE OE,s. EN GENERAL
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km de la linea de contacto de la unidad tipo Brigada

o División a la que apoyan, para informar de los

movimientos de unidades enemigas en los princi

pales ejes probables de penetración. Es el caso de

las PRP de la BRIPAC.

- PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO

ESPECIAL (PRE,s.) (Cuadro 1): Son patrullas que

requieren un alto grado de especialización, que se

infiltran en la retaguardia enemiga o en países ene

migos por diferentes medios, tanto por tierra y mar

como por aire, con diversas misiones de informa

ción de carácter estratégico en apoyo a GU tipo

FAR o superior. Estas patrullas las componen per

sonal de Unidades de Operaciones Especiales.

3.- PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO ESPE

CIAL

3.1.- GENERALIDADES

El fin de la guerra fría y el resurgimiento de con

flictos nacionalistas locales en los que la ONU lleva

a cabo un papel moderador y se produce la inter

vención de la OTAN, llevan en diversas ocasiones

a la constitución de fuerzas internacionales de

acción rápida. Han surgido misiones de información

mucho más complejas y especializadas, de carác

ter estratégico y operacional, bien sea en la zona de

operaciones de una GU o en países lejanos, en

conflictos o previos a la declaración del conflicto,

para obtener información de diversos aspectos

para una futura acción.

Así, cuando se inició la invasión aliada en IRAK,

hacía ya semanas que había PRE,s obteniendo

información en tiempo real de diversa índole en

todo el territorio iraquí.

3.2.- DEFINICiÓN Y CARACTERíSTICAS

Podemos definir las PRE como un grupo redu

cido de hombres, especialmente adiestrados y

equipados, que una GU destaca en la retaguardia

del despliegue enemigo o en territorio enemigo,

para obtener información exacta y oportuna en

beneficio de la maniobra general.

Como características, cabe destacar su clan

destinidad, discreción y ocultación, evitando todo

contacto con el enemigo y población local.

3.3.- MISIONES Y OBJETIVOS

3.3.1.- MISIONES

Dado el alto grado de especialización de estas

PRE, existen gran variedad de misiones, las cuales

variarán en función de la situación; principalmente,

se pueden citar las siguientes:

- Infiltración en la retaguardia enemiga con la

finalidad de obtener información sobre los movi

mientos de unidades en los ejes principales y

Puntos de Interés (PIN), en apoyo de GU,s de tipo

FAR o superiores, y en el marco del teatro de ope

raciones. También podrá apoyar a unidades tipo

División en aquellos casos en que se requiera un

entrenamiento especial y no puedan realizarlo las

unidades de PRP,s.

~ Infiltración en la retaguardia enemiga con la

finalidad de obtener información sobre objetivos e

instalaciones de interés táctico o estratégico (PC,s,

CT,s, aeródromos, helipuertos, presas, etc.), así

como localizar asentamientos de lanzaderas de

misiles SS y SA, principalmente NBO, con la finali

dad de una posterior destrucción por parte de las

Patrullas de Combate (PACOM), o bien por la avia

ción mediante designación láser del objetivo TAC

por parte de la PRE,

- Infiltración en territorio enemigo con las

mismas finalidades que las anteriores o bien con

misiones de apoyo a situaciones de crisis, como

pueden ser: localización de refugiados, prisioneros,

rehenes, etc., para posterior rescate o destrucción,

en su caso, por PACOM.

- Misiones de Información en ZO, bajo un

mandato de Naciones Unidas, para confirmar las

diferentes versiones que sobre la situación dan las

distintas partes en conflicto -localización e identifi

cación de autoridades y mandos, campos de prisio

neros, etc.-, así como contactos con organizacio

nes clandestinas e informadores locales, a fin de

que el mando pueda decidir con mayor criterio y

preparar posibles intervenciones o repliegues futu

ros.

- Reconocimiento de Zonas, para la evalua

ción de daños NBQ, situación o balizamiento para

UZ o D/Z para U,s posteriores.

Cualquier otra misión de información que, por

las características de terreno, medio o situación,
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sea necesaria una instrucción especial (nieve, mon

taña, agua... ).

3.3.2.- OBJETIVOS

Como ya se ha indicado anteriormente por sus

misiones, algunos de los objetivos pueden ser:

Movimientos de U,s: tácticos y logísticos.

Localización de PC,s, CT,s, aeródromos, etc.

Localización de centros logísticos.

Zona de despliegue artillero.

Zona de espera de unidades.

Localización de lanzaderas de misiles y NBO.

3.4.- PRE,s EN OTROS PAíSES (Cuadro 2)

La mayoría de los países están evolucionando

su concepto de PRP hacia la nueva designación

Especiales de la FAR, como Apoyo a la Fuerza. El

resto de los Grupos de Operaciones Especiales

(GOE,s) quedan contemplados en el plan NORTE y

están evolucionando hacia esta profesionalización.

Hasta ahora, los GOE,s han realizado misiones de

PRE,s en apoyo de las Divisiones y Brigadas de

sus correspondientes Regiones Militares.

El TEAR dispone de patrullas especializadas en

misiones de costa, y la EZAPAC tiene patrullas de

CCTy FAC.

3.6.- ORGANIZACiÓN DE UNA UNIDAD

Dependiendo de la misión que se le haya enco

mendado y a la unidad a la que esté apoyando con

su información, el sistema de trabajo y despliegue

de una unidad de PRE varía:

pAJS NOMBRe COMPOS. ....00 AI1MAMENTO DUAACK>N ...,
"' "1fT

EJEIICICIOS
INTERNACIONAlEB .

U.S,A ~ "'RP o CAP. M·16 1.. OlAS TIR PRe AAC-COMSEe
LRSU m. M·"" 2M "'170 MA-42..8

ALEMANIA ~
FERSPAN· • SG1"O. AJSA 10 OlAS - TELEFUNKEH

SI ¿1 SCHlNOERHANNESKQMPANlE Q.3 S.."

'RANCIA I •PATAUL1AS
"·10 - - 2....qHQRAS - THOMPSOH 51¿1 EUGEHEPAOFtl'IDAS

",,"1UGAl • REGlIoIIENTO • SX>F. '"" NO FIJA - AACAI. DT-1000COMANDOS STERllNG m·_- TE1.EFUNKEN RAC-COM$Ee
LOW·lANOSHOlAADA - ClA LRAC • SGTO. '"" U~ - - sEe .......,..

BELGICA ••COMPAÑIA • - - - - PRG-610 TAOIRAN PEGASUSESR<lLP

REINO • S.A.S. • - - NO'UA - '"'" PSV TRI·STARUNIOO G·SCUAORON PRe-320 16(2·3

RUSIA - BONRECO - - - - - - -llAC-DIMZ

Cuadro 2

PRE, lo que implica una mayor especialización y

entrenamiento de sus PRP,S en tácticas de

Operaciones Especiales, para poder hacer frente a

la nueva diversidad de misiones que se les están

encomendando. Los principales centros y unidades

con esta especialidad son:

3.5.- PRE,s EN ESPAÑA

Actualmente, las misiones de PRE en España

las realizan las Patrullas de la BOEL, por la espe

cialización y profesionalidad de su tropa y ser la

única Unidad de Operaciones Especiales paracai

dista, así como por ser la Unidad de Operaciones

APOYO A UNIDAD DIVISiÓN O CE (Cua-

dro 3): la Unidad se despliega en tres bloques:
Base de Operaciones

Base Lejana

PRE,s

Base de Operaciones: se sitúa en las inme

diaciones del PC de la UINT del CE o en las proxi

midades del centro de operaciones tácticas TOC

del PCAV de la División o GU. Desde aquí es de

donde parten todas las operaciones de apoyo a las

PRE,s, por lo que debe disponer de las siguientes

instalaciones:

Centro de operaciones tácticas (TOC)

Centro de Mensajes (CMEJ)

Base Radio Próxima (BRP) de OE,s
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Cuadro 3

Zona de aislamiento de patrullas

Base de helicópteros

Base Lejana: situada en territorio propio,

junto al PCR y el centro de inteligencia estratégica,

es la que recibe directamente la información de las

PRE, la convierte en Inteligencia y retransmite a la

Base Radio de OE,s

CMEJ

3.7.· COMPOSICiÓN (Cuadro 4)

Una PRE está compuesta, normalmente, por un

grupo de cuatro a ocho hombres; su entidad

dependerá de la misión, siendo lo más frecuente

seis hombres, al mando de un oficiala suboficial.

Esta, a su vez, se suele dividir, también según su

misión, en dos equipos:

Equipo de Transmisión

Equipo de Observación (a veces mas de

uno)

3.8.· SISTEMAS DE INFILTRACiÓN

El sistema de infiltración usado será función de

la situación y misión, pero estas PRE,s estarán

~ ..

.....
..~ ....

~ ....~ ....~ ....~...

JEFE PRE ESP.HF ORTF. 2' JEFE NAV. ESP. IDEMA ORTF

Cuadro 4

Base de Operaciones lo que le concierne, así como

nuevas órdenes o misiones a ejecutar.

- PRE,s: las PRE,s se dividen, normalmente,

en Equipo de Observación y Equipo de Transmisión,

comunicándose entre ellos con equipos de VHF,

baja potencia, con salto de frecuencia por seguri

dad, retransmitiendo el ETTRS por HF a la BL.

- OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE

INTERÉS NACIONAL: se constituye un Centro de

Operaciones Tácticas (TOC) en territorio nacional o

en país aliado próximo a la zona de operaciones, en

el que se encuadran constituyendo una Base de

Aislamiento, al menos, los siguientes elementos:

PC de la operación

PC de OE,s

UINT de la operación

Unidad de Helicópteros o transportes de

apoyo a la misión

especializadas para poder infiltrarse por cualquiera

de los siguientes medios:

Tierra:

• Dejarse rebasar

• Pie, vehículo, moto, bicicleta

Aire:

• Helicóptero

• Salto paracaidista: automático, manual

(HALO; HAHO)

Agua;

• Mar: submarino, patrullera, lBS o nado,

equipo autónomo

• Río

3.9.' EQUIPO Y ARMAMENTO

Debido a la autonomía de estas patrullas y a su

especialización, necesitan una serie de equipos
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especiales, que van desde mochilas de volumen,

resistencia y distribución concreta, a otros elemen

tos que se verán en el Anexo "Equipo".

Dado el carácter no combativo de estas patru

llas, su armamento está orientado a pequeño peso,

volumen y discreción (silenciador). para en caso de

encuentro poder romper el contacto.

3.10.- INSTRUCCiÓN DE PRE,s

Debido al alto grado de especialización requeri

do para este tipo de misiones, así como su gran

descentralización a la hora de ejecutar las mismas,

se requiere una instrucción muy completa, que

abarque diversidad de aspectos muy específicos,

como son:

- Táctica y movimiento de PRE,s. Basado

siempre en una base previa de OE,s

- Misiones en ambiente NBQ

- Identificación de materiales y vehículos, tanto

del antiguo PACTO como de OTAN (principalmente

orientado al Magreb y paises del Este)

- Identificación de divisas y unidades, así

como su orgánica y doctrina (inteligencia)

- Manejo de medios radio HF y VHF, así como

su mantenimiento y reparación de 2\2 escalón

- Idiomas; dependiendo del pais donde se rea

liza la misión

- Manejo de armamento de otros países

- Técnicas de supervivencia, evasión y escape

en diversos ambientes climatológicos (donde se

incluye Convenios de Ginebra, tratamiento de pri

sioneros, contactos agentes, misiones de paisano,

etc.)

- Técnicas de colaboración con medios de

inserción, extracción y apoyo, como helicópteros,

aviones (paracaidismo en diferentes modalidades),

patrulleras, submarinos, etc.

4.- FASES DE UNA OPERACiÓN PRE

Se puede dividir la operación en las siguientes

fases:

Planeamiento

Inserción

Infiltración

Ejecución

Exfiltración

Informes Post-misión
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 2

DURACiÓN DE LA SESiÓN

SESiÓN N" 2: ORGANIZACiÓN DE UNA OPERA

CiÓN (FASE DE PLANEAMIENTO)

OBJETIVO: que el alumno se familiarice con el pro

ceso de p/aneamiento de una misión de PRE.

Se puede dividir la Fase de Planeamiento en

dos Fases:

PREPARATORIA

- DE AISLAMIENTO

- Estudio de organlca del enemigo, divisas,

armamento, material y vehículos.

- Material y equipo para las Bases Radio

(PROGRAMA TRANSMISIONES)

Una vez que el JPRE,s recibe la 00 de OE,s,

decidirá el número de PRE,s que se necesitan para

cumplir las misiones asignadas y las alertará para

que preparen:

- Selección del personal dentro de cada PRE,s

y Bases

- Repaso de IBT general y prácticas

- Repaso de NOP,s y IPB,s

Mientras, el JPRE,s elabora la Orden tipo

Misión para cada PRE (ver Anexo 00, Misión) y

recopila el material cartográfico y fotográfico y

demás medios para traslado a la Base de

Aislamiento y preparación de la misión.

Antes de partir para la Base de Aislamiento, el

JPRE,s revistará y comprobará todos los puntos

anteriores.

1 HORA

oPRÁCTICA

TEÓRICA

1.- FASE PREPARATORIA

Comienza en el momento en que el Jefe de la

UOE,s es alertado por la Unidad Superior y, más con

cretamente, cuando recibe la 00 en la que se le mar

can las Necesidades Prioritarias de Información (NPI),

los objetivos a destruir y los plazos de ejecución.

El Jefe de Unidad de Operaciones Especiales

(JUOE,s) alertará a sus U,s de PRE,s y PACOM

entregándoles una Orden Preparatoria. mientras se

reúne con su PLM para elaborar la Orden de DE,s,

en la que se asignará al JPRE,s las misiones de

INFO ordenadas por la GU, más otras necesidades

de Información, ONI, surgidas de las misiones de

combate asignadas.

En esta Fase Preparatoria, la Unidad de PRE,

ya alertada, preparará:

Equipo individual y raciones liofilizadas

Equipo colectivo

Equipo de transmisiones

Armamento

Furrielería

1.1.-EQUIPO INDIVIDUAL

Un ejemplo de equipo a llevar:

MOCHILA COMPLETA
PLANCHETA
SACO COMPLETO
CHAQUETON
MUDAS COMPLETAS
lRAJE GORE-TEX
GUANTES y GORRO DE LANA
GUANTES DE COMBATE
PONCHO O BASA
CHAMBERGO
RED MIMETICA
CANTIMPWRA
NAVAJA MULTlUSOS
CUBIERlUS
""¡UD
MOSQUETON
BOLSAS DE ESfANQUEIZAR
PAPEL HIGlENICO
UBRErA y BOLlGR.AFO.
unLES DE LIMPIEZA DE ARMAMENTO,CALZ.ADO y ASEO
UTlLES DEL GUERRILLERO
nanQUJN INDIVlDUAL
KIT DE SUPERVIVENCIA
RACINES DE EMERGENCIA
RACIONES LIOFILIZADAS
ARMAMENTO INDIVIDUAL(CARGAOORES,MUNICION)
GRANADAS DE MANO
BRUIULA
PLANO DE ZDNA Y DE EVASION
EQUIPO DE PRarECCION INDIVIDUAL.
ROPA DE PAl5ANO(Caso de evuion, contacI0$...9
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Además del equipo relacionado en el cuadro, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Mochila: voluminosa, impermeable, fuerte y con seta o bolsillos rápidamente extraíbles para constituir

mochila de combate. Ha de tener incorporado el atalaje para salto

2

3

DlSTRlBUCION DEL EQUIPO
1.Mapas ,Iinlcmas,prirncros auxilios y utiles pequeños.
2.Jersey de I:ma...(abrigo).
3..Botiquin patrulla.
4.ZupapaJa..
5.Rnciones.
6.Baterias de respeto pana radio.
7.equipo especial de mision(GPS. visor...).
8.Saco de dormir.(puede eldrcr.le por cremnllera exterior.
9.Mudns dil n..-puesto.
10.Traje gore-tex.
U.Funda de vivac.
12.UtiJes aseo(toalla..), ropa paisano.
l3.MllrtJlita.
14.Cantimplora respeto.
l5.Rllcion 24 horas.
l6.Municion de reserva.
l7.Manta americana.

18.IJoncho. pulpos...

- Correaje: existe una gran diversidad de ellos. En él se llevará el equipo de combate y de superviven

cia. Siempre irá puesto.

Uniforme: duro, resistente y camuflado según la ZO. Nunca se llevarán distintivos, emblemas o bandera.

CONTENIDO
Cartuchera para cargadores.
·funda parn granacblbote de hUmo.
·funda para dos granadas.
·bolsa para apositos y botiquin individual
·boJsas acoplable trasera donde ira la racion de
emergcncia,poncho Iincr y otros elementos de supervivencia.
·Ias dos granadas se pueden colocar exteriores y utilizar uno
para KIT de IimpiC"Lll nnnamento y brujula y el otro para
unos prismaticos plegables.
·ib'Unl el del bote de humo y colocar el kit de utiles y plano de
cvnsion...

- Botiquín individual: llevará lo necesario

para autocura, tratamiento de enfermedades leves

y heridas graves, y herramientas quirúrgicas de uso

múltiple.

- Armamento: ha de ser ligero, con silencia

dor y señalador IR de objetivos en combinación con

las gafas de VN; dos de ellos LV con alza, en caso

de necesidad. El resto será el necesario para una

ruptura de contacto (granadas de mano y de

humo), ya que no han de entrar en combate mien

tras no sea necesario. Llevar "kit" de limpieza

armamento.

~ \

BOTIQUIN INDIVIDUAL:

·cremas o polvos anlisepticos.
·gasas esterilizadas y vendaje.
•Aspirinas.
·Sobrecito de sales.(desidratacion)

-Pastillas contra la somnolencia.
·Repelente de insectos.
·aguja, hilo de sutura.
·calmante como morfinn,nolotiJ.
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- Raciones liofilizadas: serán de poco peso y volumen, perfectamente selladas, estanqueizadas y

enmascaradas con envuelta de fábrica kaki. Han de tenerse en cuenta una serie de precauciones tácticas en

su confección.

Ejemplo ración dos días:

FORMA PRODUCTO CANTIDAD

DESAYUNO
robre ettfe 2 grs 2
robre azucar2 grs 2
tarrin.1. membrillo 25 gr 2
tubo leche condensada 75grs. 2
barra Crnsh fresa 37 grs. I
bam> Cereales 25 grs. I
ENTRETIEMPOS
tableta Chocolate almendrns 25 grs. I
sobre Cale 2 grs 4
paquele frutos secos 100 grs. I
paquele Caramelos mastiettblcs. 10
¡"COMIDA
sobre Arroz chino 141 gr (2 pers). 1
merina Pate Ardarcs SOgrs. 1
larrinn Pate pimiente 50grs. I
sobre Pan L.D. 65 grs. I
2" COMIDA
sobre Sopistan Champiñon 19 grs. I
sobre Sopistan Verduras 19 grs. 1
sobre Hnmburguesa ternera 160 gr I
sobre ketchup 15 grs. 2
sobre Mostaza 6 grs. 2
sobre Pan L.D 65 grs I

INORMAS COCINA TACnCA

I.No cocines para ti solo.comparte con compañero,nsi solo se
abre un envase, y se ahorra tiempo y csfuerzo.
2.Prcpara algo ligero para comer en movimiento, colocalas donde
puedas cogerlo si problemas..
3.AI comer,que elcentinela se coloque donde no le moleste los
ruidos y olores.
4.Ten en cuenta que el comer en fria prolongndamente baja la
moral y el aclimatami,,'Oto.
5.No uses si puccles pastillas de hexamina, huelen mucho y
producen gases venenosos peligrosos en lugar o..---rrado. Utiliza
camping·gas,pero a media potencia., si no hace mucho ruido.
6.Cocina despacio las latas sin abrir, hunde un poco 13 tapa,
calicntala al baiio martia, cuando ésta esté en su lugar ya estura
preparada, cocinando asi evitas los olores.

1.2.- EQUIPO COLECTIVO

I
7.No pongas cafe ni te en el aguo. para luego hervirlo, hierve primero
el agua y echaselo dcspucs, reduciros los olorcs.
8.Manten la racion recogida y saca solo lo que necesitcs.
9.Aplasta las latas y entierralas bien. no dejes restos de comida
derramada.. atrae moscas. hormigas y j perros!.
10.En ambiente NBQ. desecho. todo lo qu~ no este cnpaquetado.
l1.No uses el agua tras calentar una lata al baño mana.Estam
contaminada por el zinc.
12.No aguantes defecar. el estreiiimicnto puede hacerte bajo. igual
que una bala.
13.Lleva siempre un compañero que te de seguridad micntrns
"plantas un pino". Entierralo bien y no dejes rastros.

_ Material de óptica y fotografía: prismáticos y teleobjetivos de largo alcance para observación a los

que se han de poder acoplar cámaras para obtener fotografías generales, panorámicas y detalles concretos

del objetivo. Las cámaras han de ser automáticas, de fácil manejo, con flash optativo. y se debe disponer de

películas IR y de alta sensibilidad para fotografías nocturnas. Igual necesidad de cámaras de video.

-Visores nocturnos: un mínimo de dos gafas por PRE, para seguridad en movimientos nocturnos y

observación de PIN y objetivos.

- Bolsa de agua: deberá llevar un atalaje tipo mochila para su transporte cuando esté llena.

- Botiquín de patrulla: contendrá el material necesario para tratar y contener las principales infecciones,

así como apósitos, vendajes en abundancia para caso de heridas por arma de fuego. Un modelo podría ser:
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BOTIQUIN DE PATRULLA. Modificable segun situación.

'ENTEROFAS ·116 horas si hay diarrea.
'ANTIACIDOS ·1 dcspucs de cada comida.
·ASPIRINAS d1gsIWa~Rf8EM!JWfuf.ies alergico,o tiene ulcera,cn estos

'PARACETAMOL
·Calmante de dolor.malcstar, fiebre (1/6 horas).

'DlPIRONA,NOLOTlL, ·Dolores agudos,comprimidos e inyecciones.
'AMOXICILINA: ~~¡wte~~~ca'c3ft~~litis,bronquitis, faringitis, para

'URBASON ·picaduras gravcs.(inycdablcs)
'ANTlESTAMINICOS ·Picaduras leves.{ 118 horas).

'METOCLORAMIDA ·Vomito.
"'DIACEPAN 10: •Ataques de ansictlnd, convulsiones, histeria.
'"ANTIMAREOS: ·118 horas.

"'AEROSOL ANALGESICü: *Esguinccs,golpcs.(Efcct05 rapidos)
'KETOPROFEN POMADA, ·Contusioncs,esguinces,tcndinitis.
'BUCOFARINGEOS, ~~i&ffitJ\Ys¿illlf¿:cncsen la boca,. 1/4 horos, solo

"'ANTIINFLAMATORIO: ·118 horas con comidas.
'PAVIDONA YODADA: *Desinfeccion locaI.
·VITAMINA A+O pomada: *Qucmaduras,heridas.
"'APOSITOS y VENDAS ·En gran cantidad.
"'AGUJAS y JERINGUILLA ·cinco o seis.
'HILO y AGUJA SUTURA ·Varios.
·SUERO(solo personal ATS) "'Caso de mucha perdida de sangre.

_ Grabadora portátil: muy importante para ir grabando lo que se observa en el PIN y objelivo, así como

durante la misión, pues el escribirlo distrae la observación, y en condiciones climatológicas adversas será difí

cil.

1.2.1.- DISTRIBUCiÓN DEL EQUIPO

El equipo ha de ir distribuido de tal forma que los materiales más importantes estén duplicados, de tal

forma que la pérdida de un equipo u hombre no suponga la inmediala inoperatividad de la patrulla, para lo

cual se ha de crear el "Hombre Radio", que es la persona que lleva encima el equipo básico para enlazar con

la base. En caso de tener que abandonar los equipos, ése será el único que no podrá dejarse atrás. Una posi

ble forma de dislribución del equipo podría ser:

EQUIPO DE TRANSMISION EQUIPO DE OBSERVACION

JEFE PRE. ESP.HF. (CCL) ORTF 2 QJEF.NAV. ESP.IDEMA ORTF.
(OF/SOF) hombre radio (CL) (SOFICJ' (CCL) (CL)

sanilnrio

-pilas litio -PTR-430o -BAconcclor -GPS. -gafas VN -gaf.'lS VN
-bote humo -conector pila -pilas litio -eamurn/vid. ..camping-gas -BCC complt
-cartogrnfia. -2 pilas litio. -BCCcomplt -luces friaslir -cuerda 7rmn ·repucsto gas
-luces frias/ir -bajada antdipolo. -pilas 1,5. -bolsa agua. -zapapico -bote ncumat
-leva. -ant.dipolo. -cart.rcp.gas. -bote humo. -pilas 1,5 -zapapala
-grabadora -KIT reparar. -zapapaln. -cnrt. rep. gas-painel. -BCC rcpues. -botiquin pal.
-pilas 1,5 -microtclclono -conector LI de -pilas 1,5
-zapapico. repuesto
-campig-gas -ant.dipo repuesto
·bolsa agua -bajada rcp.
-BCC rcpucs
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1.2.2.- MATERIAL COLECTIVO RADIO

MATERIAL
Radio VHF(BCC..)
Antena de hilo.
Rndio JIF (PTR-4300....)
DA con concctores
Conectores pila litio,placa solar...
Antena Dipolo,reOM...
Kit de avcrias(tc;\1cr, soldadOí
BoligrafoJhsiblcs,conctores..)
GPS..

1.2.3.- SELECCION DEL PERSONAL

CANTIDAD
3
3
2
2
2
2
2

base se deben realizar los siguientes pre

parativos:

- BRIEFING DEL JPRE,s: en el que

expone a las PRE y BASES la 00 de la

Unidad superior, centrándose en la

Situación, Información sobre el enemigo,

Información fuerzas propias (contactos

OCA y agentes propios en ZO) ...

- ENTREGA OO. MISiÓN A PRE: la

PRE comienza el estudio de la misión.

Han de tenerse en cuenta una serie de aspec

tos a la hora de seleccionar al personal integrante

de una patrulla:

- Buena resistencia física, sin enfermedad,

alergia o tratamiento continuado, (que no ronque).

- Maduro, reflexivo y sensato, equilibrado y

sacrificado, con iniciativa.

- Técnicamente muy preparado, concretamen

te en su especialidad; según la misión, sera vital el

conocimiento de idiomas.

1.2.4.- ESTUDIO Y REPASO DE NOP,s E IPB,s

Se repasarán todas las normas operativas rela

tivas a MIPAE, balizamiento coordinación con heli

cópteros, seguridad en información, etc.

1.3.- FASE DE AISLAMIENTO (ver IPB sobre

base aislamiento)

Es aquí cuando el JPRE,s entrega la orden tipo

misión y material necesario a las PRE,s. En esta

- CONFECCiÓN DE LA ORDEN DE PATRU

LLA: (ver Anexo) en ella se estudia por parte de la

PRE todas las situaciones posibles y su forma pre

vista de actuación inicial.

- BRIEFING BAJO LAS ALAS: con los pilotos

HL o aviones.

- COORDINACiÓN APOYO DE FUEGO: con

representante de la GU; en la que se preven posi

bles apoyos de fuego, acciones de fuego de dis

tracción, así como evitar entrar en zonas de acción

de fuegos propios.

- SCANEO y SELECCiÓN FRECUENCIAS:

aquellas que sean mas óptimas sin interferir en la

malla que la GU utilice.

- REPASO IBT Y MEMORIZACiÓN DEL

EXTRACTO: ha de comprobarse por el jefe de la

PRE que no se lleva ningún "chuletario" de la IBT.

- REVISTA MINUCIOSA DEL ARMAMENTO,

MATERIAL Y EQUIPO

- REVISTA DE NOTAS, LIBRETAS, ETC.
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ANEXO 1.

üPERACIÜN .

DOCUMENTO N° .
Copia n°.....de copias.

En Pc. .
A las .

ORDEN TIPO MISION PARA LA PRE N" ..

REFERENCIAS:
Cartognlficas: Serie Hojas .

Serie Hojas........•.......... , ,
Serie Hojas..... ....• ... , ,

(para mas informacian ver anexo 0.0).

Fotografia mirea: W ./, ./, .,/. .,/.. ../
(se enüegara a solicitud por la PRE).

Informes sobre PIN N°: .
Informes sobre Objetivo N°: ..
ANEXO A:Formato OO. Patrulla.
ANEXO B:Formato informe post misión.
ANEXO C:Enemigo.
ANEXO D:Fuerzas propias.

I.-SITUACION.
1.1.-Enemigo:Ver Anexo C.(que contendrá información de la zona de actuación de la

patrulla y de aquella que le pueda afectar.)
1.2.-Fuerzas Propias.Ver ANEXO D.(contendráun resumen de los INTSUM emitidos por

el G-2 de la GU.Asimismo informacioÍl sobre paises colindantes a la ZO y posibles contactos con
agentes propios en el pais o ZO).

2.-MISION:
-Infiltrarse en territorio enemigo mediante .
..................................................................................................... .
-Establecer un PO.sobre PIN N° Coordenadas .

PIN N° Coordenadas .
-Obtener y transmitir información sobre: (aspectos de interés en la NPI y ONI ) .

...................................•....... , , , ..............•...

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

33



-Obtener informacio" sobre Objetivo n° coordenadas .
sobre (aspectos de las NPI y ONI):

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

-Localizar e informar sobre .

3.-E./ECUCION.
3. l.-Mando:.
3.2.-Medios:

3.2.1.-Personal:(debe elegirlos el JPRE.).Caso de designarse:
-.

3.2.2.-t\rmamento y nlunición:EI orgánico. Extraordinario a petición.
3.2.3.-Navales . . .

•••••••••• ••••••••••••••••• •••• •••••••••••• •••••••••••••••• o •• •••••••••••••

3.2.3.-Aereos: ...... . _0_ _ ,'. o •• ••••••••••••••

3.2.4.-0tros:A petición.
.............................•••..•..................••.........•..........••.....

. ...............................................••••••..............•.•.........

3.3. -finalidad
Proporcionar al mando de la(GU,PACOM ) Ios datos

necesarios para
(obtener info en profundidad,destrucción obj.,localización.... ).

4.-COORDINAClüN.
4. I.-Insercion pOL....... ..hasta(pral y alt elegido por PRE) que se iniciará a

partir de (GnJpo fecha Ihora) .
4.2.-ltinerario al PIN.(a elegir por PRE). Por(medio extra) .

4.3.-0cupacion y activacion del rou antes de (grupo fecha Ihora) ..

4.4.-EI esfuerzo de observaciol1 sobre(crta.zona, ... )....
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en el sentido .
4.5.-Extraccion por medios de desde el punto de

coordenadas. .. .........
.. a las (grupo fecha /hora) ..

..... EI alternativo (a estudiar por la PRE).
4.6-Ruta de evasion: .....

Zona de supervivencia. .. .

5.-APOYO LOGISTICD
-Segun raciones liofilizadas modelos , ,durante
(nO de dias) dias.
-Apoyo por lanzamiento en a las (grupo fecha/hora) .

-Zulos en .

6.-MANDO y TRANSMISIONES.
6.I.Mando.

-PCAV UPRE en (BC):.. ..
-PCR (BRL): en:

6.2.-Transrnisiones:(segun JET) .
-Material a peticiono

En a
.......d~ de .

EL JEFE DE LA UNIDAD DE PRE.

FDO....
DlSTRlBUCION
-N" 1:PARTE:AI JOE,s.
-N°2:PARTE:AI jefe EM de GU.
-N"3JNFO:Al G-2.
-N"4:EJECUCfON:AI JPRE.
-N°S:ARCHIVO:Oficina UI'RE.
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ORDEN DE PATRULLA
(A rellenar por el jefe de PRP al prepl'Nr la ~ision)

N.PAT .. I I 11 ••

ANEXO 2
CARIOGRAF IA: ••••••..•••••••••••• SOL: ORlO•••• OCASO ••• 4.2.-COHPOSICIOII:

........... ; ........ FASE LURA: .......... EOPLEO ROOBRE AROrO.

...... ,"" ......... ORlO .... OCASO ... JEFE ......... " ...... , .. " ... " .. , "" ... ,"

2 JEFE ........... ................... ..........
FOl. AEREA: ............ " ....... .. ......... ................... ... " .................... , ....

1.-TERRENO: .. , ........ .. .. " ............. "",,,'''

-C~ractrristicu del trrreno:., .. , .............
........... ................... .. .... " ..

-rIOS:., .•..•...•.•..... , , ..... ,. , ......•. , .•.. ..... " .... .. , ...... , ...... ,,, oo .... 1 ...
-a'uadasl ..... ,.! .... "., ,., .............. ,.".
-tIPo de Y'al!taclon: ................... "." ... "'"'''''' ,.................. " .. , .....
-~osibil ida l!nMa.~caraMiento:.,.,., .... , ..... "
- ur!!za suelo/poslb.cava.r................ , ..... .. ......... ................... ...........
-cliM~lologj¡ prel,lislo1.....•........ , ..........

2.-SITOOCJOH: U.-DISIRIBUCIOII DE "EDlOS y HISIOIIES:

2.1. -I1IEllZOS EIIIlHIHIS:
EO.IRARSOISIOH EO. OBSERUA( I011

PUESIO IAC ROORRE PUESIO IAC 1I0llBRE
-Enlid.td: ......................................
-Tipo u,S,ArMlMento,\Ith.. , ..................... JEFE PRP 2 JEFE.HAU.
-Local izo1cion: .................................
-Estado fis ¡coIMoral. preparaclon... , .. , ..... ,., ESUF OBS.IOEOA

-Actitud: ofe~sl~á;' defens¡~á::::::::::::::::::: ORIF. UIIF ORIF. OBS.
-EquIPO y unlforMldad: .........................
-Superioridad ~erea.,., ... , •... ,." .. , .....•........ .., ......... ...., ..... ...... , , ...................................... , .. , ...... , ....... ,

4.3.-DISIRIBUCIOH DE lllUIPO COLECIIUO:
2.2.-I1IERZAS PROPIAS:

-D~silie9ue." .. ···l···· ...... ,..... , ... ,., ....
EO .OBSERUOCIOII EO.IRASHISIOII

-DIS anCla Mas proxIM~.~ ....................... 2. JEF. IESP.IDEOIORIF JEFE PAIIESP.IIF ¡ORIF. UIIF
-Apoyos ~ reclb¡r(sUMlnl5lros, .... ), ...........

:~i~H~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~ ~~ ~ ~~~: ::: ~: :::::: ::
- - - - - -
- - - - - -

-"4!dios .. , ... , ..... , ... , ..... ,. , ......... ",.,.
-Supl!rioridad ar4!a/nal,laL ... ,., ... , ......•..... - - - - - -

2.3.-POBUlCIOH CIUIL: - - - - - -

-Acti tud<aMistou,4!neMilo'.>'." .. ,." ......... - - - - - -
-con\ac\os posiblos:IOC .CESlD ... llm 4.4.31
•iÑisuii: ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• - - - - - -

liDIA: UH

3.-nISlOH: lrola\o lutual d. la Mision r4!cibida) 4.4.- COORBIIIACIOII:

... , ........ ,." .. ,""""',., ......... , ...... " .. ,
4.4.1.-PREPARAIIUOS DE JRnIISPORIE E III1IERARIOS:

, ...................... , ..................... ,., ....
..................... , ........... , .......... , ....... A.-SishMa d. inf i I tracion(¡I,l. hl .• ) .. , ........

b.-nanifiulo de Carga:...... , ......................... , .. , ........ ,.,.,.,.
R.mAI R.ASIERI EOPLEO I 1I00BRE 10LEAOA IPIA

-- --- --
4.-EJECUCIOH: -- --- --

4.1.-IDEA DE HAIIIOBRA: Con la finalidad de -- --- --- --.... " ...
....... , ... ,., .•... MI! proponqo: -- --- --

Fau 1: ..•.•..•..•.•..• , ... , .•.••.•.•..• ,. ----- --

.. , ... , .... " ...... ".' ..... " ... "" ..... ----- --- --

............................ ,., ........... ----- --
Fas• 21. , ..•.•....••...•....•....•... , ....

... , ..... , ................... , .. , ... , .....

.............. , ...........................
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(A rellenar por el jefe de PRP al preperar la Mision)

Colocacion d. ~quipo:."" ...•. , ....... , .... , .. , 4.4.2.-POJl)fACIOHES y ORDEH DE HOUmDIlO:

........... , ........ ,', ....... ,.,', ... , .. ,., ....
(. -lIor. d.

A. -DESPLI EGUE y MISIO/lES.
sa Iida.

-En AlE: ........
-Eq.Observacion: ., .. , , ....•.• , ....•.. ,. '•.•..•

-101: princip¡I: ...... ,"" ,.,'
-Eq. Tr¡nsMision: ............•...•.•.. ,., •.• ,.,

allernalivo: ... ,." .... , .
B.-PLAII DE fUEGO: (s~ctons .. ) ....•.•.•.•.• , •.• , ....

D.-Plan d. vu~lo:(briefinq bajo 1.. al as)

Punlos hora Punto hora
... , , ....... ".,., ... , ... ' .. , .... '.,'''" ...... ,

pa~o paso
- (.-A(lIIUD EII (ASO DE:

1 5- -Contacto oon En.l .. , .. ,., .•.•.•.•.•.•.•.•.•.
2 6- -Baja Propia:(jeh) """"""'" .,., ""."
J 1

-Pl.lrsonal MiniMo para cUMplir Mision:"" ....
4 B- -Hl'rido:""""" ,•. " ,.".", ,.,."",.""
5 9

-Pr15 ionl' ro: .• , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .•.. , , , , , , . ,

E. -Punto d. IIISERWII1PIl : -Perdida o separacion: .. , ... ,',." ..... " .• , .

-Principal: .. "", , .. ""., ,PRH: Inicial:", .. , ...•. ,.,""',.,""

-Alternativo:" ...... , .... , InterMedio:".",.,.",.,.""". ,

-Aot! tud 00 PI: (DespIi l'que, re aqrupaMi e-nto, , ) final: , , •.... , .. , ...... , ..... , ....

, , ... , • , , • , , .. , , , , , , .. , , , , , , , , , , .. , , lO , , , .PRII durante Itinl.lrarlo:(sisleMa,sl.lnal)

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

F,-Itinerario IIIFILIRA(IDII: ,Ho rMas l-D ir, entrada: . , , , , , ... , •.. , , , , .
Aot! tud: ......................
Contrasena:""""" ... "", .

IHFILIRO(IOII ventana hor:." ..•••.. , .•..•.•
frecul.lneia: .. , .......... , .. , ..

IRAM DE ... A... RUMBO DISIAII(JA

I - - -Ob,t"ul" naturales: (rios .. >.,", .. " ......
2 - - -Zonas hl ¡grosas: (collados,cruces)",."., •.

J - - O.-P.OBSIOII ¡P.IRS:

4 - - -P.Ob'ion: ................. AI t: ...............

5 - - -P.lrs: ..................... AIt, .......... : ....

G.-Ocupaolon ¡ activaeion d. I UBS IILI: .......... E.-PUIIID DISLOCAWII OBS/IRS: .......... : ...........

II.-ftinmrio d. EXFfLlRA(fOIl: -ltinHario OS8: -Itinerario Irs:

EXF fL IRA( fOil " ..... ,"',., ... , .. ,.,""',', .. ,', ..
IRAM DE ... A... RUMBO DISIAII(JA ....... ,"" ' .. , '. ... , .... ,", .... " ..-
I - - ..... ' ........... , .. ""', ........ ,', .-
2 - -

F. -PUHlo DE COIIWID obs/trsl
J - -
4

-Principal:. ..... , .. , ... , .•- -
- -Al ternatlvol •. """"".,
5 - -
1.-Slst'M' d.

-HorMas: (Mi SMas PRII)
EXIRA((IOII' •••..•••.••.•••••••••••••

-Soo.1 d. activacionl.,.,., .... " ... ,
J,-Punto d. EXIRA((IOII:

-ventana hor: , , , , , , , , , , , , , , .• , ., , , •.•
-Pr inc ipa 1: , , , , , , , , , , , , . , , , fec/ho r: , , , , , , , , .

-Al hrnativo:.",."., .. ", rec/nor:,.".,." -Grupo rocha/hor (Olll.final: ........... ,·.....

-s \s\U\il. d!! ·8l1lu"'hntot ... , .............. , G.-PUHIOI PRlU\ll01,

dia: .. ,., .•.. ,"',.,., ••• ,."., •. , . -Aquada:" ... , ............•• ,", ..•.• ,.",.,'

, noeh!!: ....... , .. , , , , , , ., , , ,., , , ,., , -LIZ(50bro Itinerario) 1",.",." ' •• ,., ......

-Fmuencias y di Stintl v,s: ;(segun IBlI """""'1""""'"
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(A nll,nu ror ,1 j,r, d. PRP ti prfFrrU 11 Mision)

H.-~C1IIUD P.DBSIP.IRS EH C~SD DE:

-Contacto En: " -Contacto En: .
trs, " , ". trs " .. , , ., .
E1Uipo ,', " .. [quipo, .. , .. " ".

-Cont.ciyil: -Cont.eivil: ..
-BtUdo:" , , .. -Bltido: , , .. , ..

-Prrdidt d. rnlac.(vhfl .. , -Prrdida .nlac.(vhflhO ....

EQ. OBSERURCTOR: EQ.IR~HSnISIOR:

J.-~CI1IUD DUR~HI( L~ ElfILIR~CIDR:

-(ont1elo con En:., "

-Ptrdida o upaflcion: , .

.PRH::lniclll " , .

Inl.fM.dio .

Final. , .

.PRH duraoh ilinrruio:(sishMt,Srntl)

, .... " .. " ..... , .. , .. ," ... , ..... , .. , ... , .. ,",."

-Agua: , . , -Agua: , .

-Buuras/I ,trinu -Basurall .triol: "

", , , , " ,',." ' ..
-turnD5 ........•.. , ,. -Turnosl .. , , ,

-Al iMPntaci Do/huMOS ...... , -A l iM,ntac ion/huMos: , ......

I,-OBSERURCIOH DE OBJEIIUOS:

-EQUIPO DE OBSERURCIOH:

-CoMposicion: E011 .. " EQ2L ..

-Equipo 1 II.var:. ..

, ... , ..... , .. ,.",.,' ... , .. " ... , ... ,.,." .....
-PUB tos d. Obstrvacion:

P.ODSl:. P.OBS2: " ..

-Acli tud obstrvac!on:

Dia: , Hoen.: , , ' ..

-Datos 1 obstryu:
.Croquis .
.fo\ografil plnoraMica , d.tall.s .
. Unidad s'9uridad ,., , ,

,tI po , ,. . , , , ., .. ,
,lrnaM.olo ,., . ., , , ,., ...
.•ntidld.,.", .. , ""', ,.,.,., .
. letilud., .. , ... , ", .. , ," .. , ..
.lrlnsMision.s... , , , .. ,.,'

.rutas d••nluda y ulida .. " ,
,p, obs, s.guro, , . , , , . , , . , , . , , ..•.• , ...•. , ..
•PCOH.con PRCOn " " " , ••
,turnos '1 hor r'l.vos .
. aliMbrldas, lrtlMpaS,Mints .. " , .. , ..
.v,hieulos, .. , .. , , ..•.. , .. , .. ,.,
' , , .. , .. , , .. ,', ,

-Actitud ,n ctSO d.:
.conllclo , .. , .. , .. peon , y'ntanl .
. batido, , ' , .. , , , ,',.,' ,
. clpturado"." " .. ".", ", .. "., .. , .
. p,rdida d~ .n1ael ""', .. , " .. ,,., .. ,.

-CoMposieion" .. "." .
-p.trs: , , .. , .
-pcon:pral: .. "., .. " "." .9rup. (./hor., .... ,

ti tI, , • , , , , , • , , .• , , .. , . .grup, r,/ha r. , . , , . ,
y,ntlna:, .. , ,v.nt¡nl:. , . " .. , ..

-norMAS:"" .. "., " .. """,.", .. ", .. , .. , .

.HorMls:-Dir .•otrada: .
-Actitud: .
-(ontras.nl:, , •......•.. .
-v.nt.hor.: , •...

·H'rido: ,., ,", .. , ,., ,
-B1jl:, ,"", ,.,., ... , .. , .. ,.,.,., . .

R.-~POYDS DE fUEGO:(~'i"ion,"t )
-LU.,lr: ,.,. ,., .hora: lipo: .

4.4.3.-PLAH DE [1J~SIOH,

R.-ITIRERRRIO DE EURSIOR ..

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

RUnDO ... , .... , , • , ••• , .Di, t. Hoc h•••• , , , ••..•

B.-fRORTERR RnlGR nRS PRD1InR:R: ..... D: .......

Pcont: : fr: , HorMls: .

('-fUERW PRIPIRS nRS PR01In~S:R: ..... D: .... ,

Peo/ll fr: , NorMas: .. , .

D.-2m DE SUPERUIUERCI~ .

ITIRERRRIO - - .

E.-CORI~CIOS LOmES: , •••

.DCR PCOR coms Ir. .

•CESlD PCOR coms IF .

'1M¡l' PCOR coms If .

,TElEfORD CORIRCTO COR BRSE ..

5.-11POYO LOGISIICO:

5.1.-R~CIORES y ~GU~:I"qun ~RE10) ,

U.-RRnRS y nURICIORES:I,,,un ~REXO) ..

5.1.-URlfORnJDRO y EQUIPO:I""n RRE1D) ..

S.0.-2ULDS: •.•••••••••••••.. , .••••• , •••••••.•••••

&.-lWlDO YIIIANSIIISIONES:

!.l.-nRRDO: SUCESJOR: , .

¡,¡.-IR~RsnlsIORES:( "qun IPB , ntmto IBI) ..

¡,¡. -PC~UIBRCI ,": R: PCR IBRU : R: •••••

IHSIJltx:CIONES DE COORDINliCIOH:
~.-SIR(RORlmIOR RElOJES: ......
B.-HOR~RIO:

-REUISIR EQUIPO JROIUIDU~L: -COLECIIUD: ..

-REUISIR EQUIPO IRS: -~RnIO/nUR: ..

-HOR~ EH ~/E: -HOR~ S~LIO~: .. " ..

'HOIA:ESIR ORDER SE ER1REG~RR RL JEFE DE LR UHJD~D DE PRP RHIES DE ~B~RDORRR LA BRSE DE RISLRnIEHIO"'''''''''''''''
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 3

OBJETIVO: que el alumno conozca las técnicas de

infiltración, tácticas y precauciones en los diferen

tes sistemas.

SESiÓN N" 3: ORGANIZACiÓN DE UNA OPERA

CiÓN (FASE DE INSERCiÓN)

los que no existen rutas de movimiento obligatorios,

debido a la gran llanura del desierto, y su facilidad

para enterrarla.

- BICICLETAS: usadas por los franceses en el

desierto; son discretas en esos terrenos.

1.2.- INSERCION POR HELICÓPTERO

DURACiÓN DE LA SESiÓN

Se entiende por inserción el movimiento de las

PRE,s desde la Base de Aislamiento hasta el Punto

de Inserción (D/Z .UZ... ). Debido a las diferentes

situaciones, estas patrullas han de estar prepara

das para poder utilizar cualquiera de las siguientes

técnicas:

TEÓRICA

PRÁCTICA

1.- SISTEMAS DE INSERCiÓN

1 HORA

2 HORAS

Es el más usado, debido a su discreción y a su

vuelo a baja cota, lo que permite pasar desaperci

bido a los radares. La inserción podrá ser a tierra, o

a mar próximo a la costa.

En el Briefing con los pilotos se indicará:

- Itinerario. Hora de salida y TOT

- Colocación de la carga en el Hl, según

modelo

- Sistema de balizamiento preferido; forma de

entrar y salir

- Confirmación de Punto de Inserción (PI) prin

cipal, alternativo y PE

- PE. normas de seguridad

Puntos más importantes de la NOP relativa a

colaboración con helicópteros:

• PRECAUCIONES POR El JEFE PRE

1.1.-INSERCION POR TIERRA

Existen diferentes sistemas:

- DEJARSE PASAR (STAY BEHIND): consiste

en enterrarse en los PIN antes de que el enemigo

lance su ofensiva. Alemania tiene puestos de

observación secretos ya construidos con objeto de

ser ocupados en caso de una posible invasión del

Este.

A PIE: en caso de proximidad y facilidad de

pasar a territorio enemigo.

- VEHíCULOS TI: muy usado por USA en el

desierto.

- MOTOS TI: usadas también por USA y

Francia en el desierto. Muy útil en estos casos en

PRECAUCIONES

Recordar las señales para embarcar y desembar
car.
Que ninguno lleve puesta prenda de cabeza.
Comprobar que todos llevan el equipo bien sujeto.
Retirar las antenas de las radios y guardarlas
aparte.
Que las armas no tengan cartucho en la recáma
ra y estén en seguro.
Que las radios estén apagadas.
Que no se lleve ningún cebo sin cortocircuitar y
por supuesto sin colocar en ningún petardo.
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• BALIZAMIENTO

EN "T" Y EN "Y"

~:;~~::
•• -- " _••• "~o _, .-

J

*De dia se camhial1 por pail1eles.
*Esas luces deherall ser IR.
siempre que sea posihle.

• ZONA DE SEGURIDAD UZ

• SEÑALES MANUALES A LOS HELICÓPTE

ROS

DE NOCHE IGUAL PERO CON LUCES

• BALIZAMIENTO L1Z PARA VARIOS

HELICÓPTEROS

SEGURIDAD A L/Z POR PRE

I~IO

_l.
I

I
'o

'o
/ ---.

• HOMING y DIRECCiÓN DE HELlCOPTERO

.ROMIN"G.HlIfcmOS hllming al r-'Stublcccr ClJ.ltuctu radio ClIl

el l:ll~.l'ulsarf.1.nos c11111mipuhldor 5" ,sullamos 5" ...El HL time un

rccq,lor (lile le indica la dircccirn de la onda.

DJRIGffi.Una ve:;>: que 10 vemos,lo dirigimoo pur el metodo
del rcl(~,tCl1icndo en cUl'1Ilu que lu "12" soo lo din.'CCim del
avicn."ATUS 'l'RES".

~.A la.

~
\ I•

PESADOS

30
EcC--- a

40m.
MEDIOS
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1.3.- SALTO PARACAIDISTA

1.3.1.- DE HL

Poco frecuente, por lo vulnerable e indiscreto del helicóptero a esa altura.

RelJasemos ;1I~llnos concelJ os (e operacIOnes aereas:
CQNCElYI'OS

AI;rrnm -Dist:ulcia de la ncrtJll:l\'C alni,'c1 Ilu..diu nlar

AI:rUI~A. -lJi~:ull.'¡:1de la :U.."t"tlll:n'c a lal;crm.

AltEA IlE.1 ANZ./\MlnNI'U +J)rl.. Ifl..E/Z.

CUU1, -paillch..."j en <lidia lill1lla para in¡\ic;.lf pllllll1 inflactt'_

DERIVOMEI"I{O O TESTIGO -Ohjdo tJlle se 1:1117':1 para IllI.:Jir la dL"fjva.

DnU:;CCloN DE !'ASADA -1~\l111ho 1II:1glldicn dd eje de pasada.

EJE DE PASADA -1¡llca ddinida flor ¡lIS IHllltl~ d'"1dc fllliL"fC filie caig.'Ul el Jlrin,rn )'
Ultilllll.

MINIMOS METEOROLOGICOS -(.'\1l1dici(Il~ li1l1it~ par:! l-ja."ltar \Ula {lflcraciCl.l :1(:mll1o\,il.

PAIN.EL -bUludctcladc Ix5m.llanulja.

)'AINEL I ArElV\L -(..1siluat!n a 1:1 altura dd (Iludo iUIKlL1n.

I'AINEL FIN ZONA -el flllC limita cIlin dc la 7AlIHI.

TECH{) -a\tonl i1 \11 qlle sc Ll\\.."\IL1'lnUl las lIuhes. sil.,npc quc L,tbran lIJas dc
la Illit.:l(\ del ciclo.

CARI' -I'unlll calL'llalin par:llJuc l'>lldlc el pil"'u.

ROTt\ClONES -N" veces (lile el 3viuI !)'leltn y rcgrcs.... a rccogl.'f IUUS p:W.lcaidi:.1:1s.

I'ASADÁ -NI> de \'l'CCS qlle sohrevuela la DIZ soll:Uldo pL-P¡(.ml.

MARCAJE -C11:llItl\) se Ic indica al (liloto dnule dchc ~Icr el pril1ll.,-homhrc.

IJt\LIlA.JE -t:umldo se le indica al p¡lulo el (JlIlIlo de s.alida del prinK'- hOlllhr

IHi;SVIO I'OR DEIUV¡\ DEL VIli;NTO. allura de sallo 3001ll.

MIS NUDOS KM/II
1J1 ....':'VIO Illdrns

1 2 :1,6 80

1 4 7.2 (CíO

3 (, IO,R 2<10

'1 8 1" .120

5 10 18 /100

G 12 20 <1 RO

4 1



AVIONES

NOMBRE nro N"IJUERTA N"RAMPA VELOCIDAD

Ci\RIBU T M 9 24 20 50 mis.

HERCULES '1'-10 64 20+20 62 mis.

AVIOCAR '1'-12 15 - 50 mfs.

NUI\TANIO '1'-19 32 altcmando puerta - SOm/s

VIENTO

MANUAL AurOMATlCO

EN ALTURA SUPERFICIE mis EN ALTURA mIs SUPERFIClE. mIs

sin limituciOll dia 8 Inodw 6 15 mis 6 rarna 7 I 4 rach 5

Cuando localice una D/Z tendra que remitir al menos los siguientes datos',

DESIGNACION DE D/Z:

FICHA EJEMPLO

*NOMBllli ...CHARLIE. ..
*COORDENADAS CENTRO DE ZONA ...30 T KS 2350012600
*DIECCrON O EJE PASADA ...RUMB0240"
*OBSTACULOS.TOllos aquellos que en 1U1 mdio de 3,5 ...llliPETIDORTV.60" y 1000m......
km,tengan ulyunl i>UpLnor ti 90m. D:mdo cawch.-nstic:lfl • rumbo
y dist:mcia ofl centro de zona.
"'PUNTOS DE REFERENCIA Claros, para localiz..'lf la D/Z, dar ......pucblo" ciprinn" 25ü"y 3000 m.......
j{" y Distun"';u al centro de la zcml.
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- AUTOMÁTICO

Es el mas usado junto con los HL. La patrulla debe tener en cuenta:

.
EN "T" AUTOMAnco

DIURNO:PAINELES.
NOCTURNO:LUCES.En l.se colocan trest:N .,... AlTIUMATlCO

y dos en la direccion de pasada.En 2. tres
-@ luces alineadas.En 4.tres y dos en la

direccion.

SUSPENSION TEMPORAL: Vn fumigeno

_de200. LOO m :r CD
rojo a principio de laT.La T se cambia por
dos balTas paralelas.<í)

E SUSPENSION DEFINITIVA: Dos
iil fumigenos rojos a principio de zona

(Ji
E separados 25 a 50 m

La T se cambia por una X.

L .INVERTIDA .BALIZAJE

De noche luces. Se utilizan los mismos
el"· ,oom 100m •.., sistemas de suspension que en el anteriori

I

"""'

11
c¡}
I

SISTEMAS DE BALIZAMIENTO

EMBARQUE: interesa salir por las dos puertas a la vez, ya que ello proporciona mayor facilidad para el

reagrupamiento. Podrá saltarse con la carga a cuestas, lanzando la carga, o mixto (se lanza carga con parte

del equipo y el resto, radio y supervivencia, encima).

salida por dos puertas salida por una puerta

-EQ de trs por una con jefe )O,esp hf2° y
ortf de 3°.
-EQ de obsion por otra,con ortf 10,esp.idema
2° y 2° jefe 3°.

)° jefe ,2° ortf,3°esp hf, 4°esp idema,5° ortf,
6° el 2° jefe.
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SISTEMA DE PREPARACiÓN DE CARGAS: cuando la carga es muy voluminosa y dificulta el salto con

el equipo encima, se puede proceder al lanzamiento de la misma. Esta iría preparada con una red consisten

te y fuertemente asegurada. Normalmente, es lanzada por una de las puertas e inmediatamente detrás iría el

jefe de la PRE. Esta carga llevaría colocadas unas luces frías, de tal forma que una vez la PRE en el aíre,

identifica la carga, localiza su posición, y el reagrupamiento sería sobre ella.

Puede ser que ésta caiga fuera de zona, en lugar boscoso o en sembrado alto y se pierda. por lo que es

interesante colocar una leva de alud en la carga o una TACBE, emitiendo la señal que seria localizada por

este sistema.

REAGRUPAMIENTO: varios sistemas, siempre primero por binomios:

- Sobre el Jefe: el 2º jefe va barriendo y recogiendo en sentido contrario a la dirección de pasada a los

binomios, ya reagrupados, hasta reagruparse sobre el Jefe, quien encenderá un cialumen en caso de ser

necesario, y estará, además, a la escucha radio con su binomio, el ORTF.

- Sobre un punto real del terreno, estudiado por fotografía o plano, situado en una de las esquinas ima

ginarias de la D/Z.

- Sobre un punto imaginario de esas "esquinas" de la O/Z. Muy útil cuando se ha producido un error de

lanzamiento y no se reconoce la zona.

SOBRE EL JEFE

O,\:-::>
O

SOBRE PUNTO TERRENO SOBRE PUNTO lMAG.

Hay que marcar una Base de Patrulla donde dirigirse una vez reagrupados en el PI (Punto Inicial), para

preparar el equipo y situarse antes de empezar el movimiento.

Siempre hay que marcar un PRN próximo a la 01Z en caso de que se haya perdido algún miembro, mar

cando un rumbo desde la D/Z hasta que por ejemplo se llegue a un camino, vaguada, etc., y esperar allí hasta

que se le recoja. Y otro PRN mas apartado en caso de que haya presencia enemiga en la zona y haya que

dispersarse inmediatamente de llegar al suelo.
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SEGURIDAD A UNA DfZ: aunque la PRE no tiene entidad para dar una seguridad completa, si manten

drá una seguridad inmediata en la D/Z al balizarla la inserción de la PACOM.

,
• Jej' ~~"
&' >' j4'
O 'OJot.
O \'~+.

) l
Evacuación por avión (sistemas). En caso de necesidad de evacuación urgente de una autoridad, o heri

do o información, y ésta no pueda realizarse por un sistema más sencillo, existe una técnica con un globo, el

cual un vez recogido por un avión es recuperado e izado.

*BALIZAMIENTODE UNA ZONA DE ATERRIZAJE :

AVIONES M.EDIOS-- --- -- - DIURNO: PAINELES.

- - NOCTURNO: LUCES.

- , - , Longitud de la zona Irnos 11 00 m, dejandoe
: -----l.. un 10% a principio y final de zona, por- ,
~ '". seguridad.- ----Z.- -----L

== '".

cn!.wl
=1

_L

AVIONES PEQUEÑOS.
r- - - - - '-'1- DIURNOS: PAlNELES.
1 I¡- NOCTURNO: LUCES.
I

lw 1 I
I !
I

II
I
I
1 l

I
1

.TI"
•

'1 :

-+ -=----;; =-=f.H
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- MANUAL

- HALO: es un salto a gran altura, pero la apertura se produce a muy baja altura, lo que proporciona gran

discreción a la inserción de las PRE,s, pues no podrá observarse el momento de la salida de los paracaidis

tas.

- HAHO: se salla a gran altura y se abre inmediatamente; los paracaídas son de gran velocidad de avan

ce y poco descenso, lo que proporciona la posibilidad de saltar en territorio propio y caer en la retaguardia

enemiga.

SlATEMAS PARA APM

" DIURNO:PAlNELES
/~rr1~ NOCTURNO:LUCES (tres cada painel)

I \
F =1
\
lil--ll .......

I
"
~ .," ...'e ~.~...~~

MARCAJE EN CRUZ. APM

~oIlro;lOh DIURNO:PINELES
;

Af'
NOCTURNO :CON LUCES

{{ g~,
•

2'-4 mi.

~
H~

, (J)

•.-.......
,

'-lO"""

MARCAJE EN FLECHA.

1.4.- INSERCION POR MAR

1.4.1.- DESDE PATRULLERA

Proporciona aproximación hasta un punto desde el cual continúa la ¡nsercion de alguna de las siguientes

formas:

- A nado: en formación de a piña.

- Por lBS: bogando y ocultando la embarcación en tierra. Es muy importante tener un estudio de trisec-

ciones con puntos claros de referencia para llegar al PI deseado. Igualmente se haría si hubiese que exfil

Irarse de igual larma para llegar al PE.
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1.4.2.- DESDE SUBMARINO

Escape libre y nalación

Recorrido en inmersión con equipo autónomo

1.4.3.- SALTO PARACAIDISTA AL MAR

Características de EFA.

SISTEMAS

DillRNO:HUMO.
®(p NOCTURNO:LUCES.

<D~

BALIZAMIENTO EN AGUA.

Si el salto fuera desde helicóptero al mar o a pantano, al reducir velocidad y altura el personal irá saltan

do uno a uno; una vez reagrupados. comienza la natación de combate en piña hasta la costa.

- Lanzamiento equipo: primero mochila con cialumen e inmediatamente después los patrullero, todos

muy seguidos.

- Uniformidad: a ser posible con neopreno y armamento a la espalda ajustado y asegurado. Aletas a los

brazos o con uniforme y aleta.

- Reagrupamiento: una vez con la mochila.

1.5.- POR Río

Bien sea desde el mar y continuación por río o directamente por río desde un país.
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 4

OBJETIVO: que el alumno aprenda como se dislri

buye el personal en la PRE para el movimiento, pro

porcionando seguridad y un código de señales para

comunicarse.

SESiÓN N" 4: ORGANIZACiÓN DE UNA PATRU

LLA (FASE DE INFILTRACiÓN 1)

DURACiÓN DE LA SESiÓN

TEÓRICA 1 HORA

PRÁCTICA 3 HORAS

· FORMACIONS PRE 1 HORA

· TECNICA MOVIMIENTO y 1 HORA

RECO. DE ZONA

· SEÑALES Y SEGURIDAD 1 HORA

1.- FORMACIONES DE UNA PATRULLA

Existen diversidad de formaciones de patrulla,

pero se ha de tener en cuenta que la PRE progre

sa con un gran peso y volumen, con la única finali

dad de llegar a sus PO y PT pasando desapercibi

dos, puesto que han de evitar el contacto por todos

los medios. Teniendo en cuenta que el mayor peso

lo lleva el Equipo de Transmisión, será el de

Observación el que se encargue de la seguridad a

vanguardia y retaguar

dia, reconociendo los

puntos peligrosos, cons

tituyendo el equipo de

transmisión el grueso,

donde irá el jefe de la

PRE. Hay varias formas,

dependiendo del número de hombres. La formación

más utilizada sera en columna, pudiendo pasar

rápidamente a la guerrilla en caso de contacto inmi

nente y, en algunos casos, a la columna.

- Seguridad a vanguardia: un binomio de

observación.

- Seguridad flancos: los sectores asignados al

grueso.

- Seguridad a retaguardia: un hombre del equi

po de observación, evita que queden huellas.

2.- TÉCNICA DE MOVIMIENTO

2.1.-GENERALlDADES

Dependiendo de la probabilidad de contacto

con el enemigo, se utilizará alguna de las siguien

tes técnicas.

En guerrilla.

En columna.

PROBABiLIDAD DE CONTACTO TECNICA DE MOVIMIENTO

IMPROBABLE MARCHA NORMAL:~I;]rcll:lrCI110SCOn
(lrccaudol1,cubricndo los sectores asigllllllos,pcro prvalccicmlo la
rapidez sobre la seguridad.

PROBABLE MARCHA CUIDADOSA~'I=h'rem'"
dl..'Spacio,prcvulecicndo la segurilllld sobre la \'e1ocidad.Se rC3.lizar.tn
altos conlinu¡nncnlc para escuchar. El C(luipo de vlUlgtlardia mandara
11110 y rcconocem lodos los puntos sopcchemos y \Titicos

l"NMlNENTE. I'rioritllrio pasar desapercibido, si es preciso POR S ALTOS :Sc progresara por hinomios, lIndamlo
aho y esperar, si no queda mas remedio (Iue proscb'Uir el movimienlo, sigilos:mlL'Il1i;sicmprc con el apoyo dc !ilego de los
L'!ltonces... compañeros,aprovL'Chando el terreno para en l.'Ualquicr momenlo

Iltlctlarse 1I tierra en gtll,:nilla 11:J.r.1 intentar pa."'-'1r desapt.'fcihido,monlllr
emboscada inmedinl:I,O rompl:r lacilmcnlc el conlaclo.

Lo más frecuente para el movimiento de una PRE será el 2Q
, marcha cuidadosa.
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2.1.- TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO DE ZONA

En determinadas ocasiones, la PRE tendrá la

misión de reconocer zonas para localizar posibles

objetivos. como PC,s, asentamientos de misiles,

etc. Esta búsqueda requiere una técnica determina

da.

En función del terreno a reconocer, se pueden

considerar tres tipos de patrullas:

- Reconocimiento de área: se reconoce un

objetivo y sus alrededores

- Reconocimiento de zona: se reconocen

varias áreas

- Reconocimiento de itinerario o eje: se

reconoce un itinerario a lo largo del cual se sospe

cha que hay posibles asentamientos enemigos

Cuando la patrulla tiene esta misión, puede

emplear alguno de los siguientes métodos:

- Itinerarios convergentes: la PRE se divide

en dos equipos, cada uno reconoce el itinerario

marcado, para acogerse al final a un punto de reu

nión de la PRE

- En abanico: el Punto Inicial y Final es el

mismo. Los equipos se separan haciendo reconoci

mientos en forma de abanico alrededor de dicho

punto

- En segmento: en vez de asignar itinerarios,

se asignan sectores paralelos para cada equipo,

convergiendo al final en un PRN

miembro de la patrulla en cualquier momento, al

detectar cualquier indicio sospechoso.

- Señales diurnas: hay infinidad de ellas; lo

importante es que haya unidad de doctrina y todos

los miembros utilicen las mismas. Serán la mismas

que se utilicen dentro de la PRE durante el movi

miento nocturno.

- Señales nocturnas: serán más complica

das, ya que hay que evitar los ruidos y luces en

todo momento. Son muy útiles los golpes en la pier

na para alertar a la patrulla, comunicándose des~

pués por gestos, ya que la patrulla ha de progresar

siempre en contacto claro visual entre el hombre de

delante y el de detrás; estas señales se retransmi

tirán hasta que las reciba el jefe. De igual modo, las

órdenes del jefe han de ser retransmitidas hasta

que lleguen a todos. Ejemplo:

• Dos golpes: Alto/Alerta.

• Un golpe: Continuamos.

También existe una serie de señales luminosas,

útiles en otras ocasiones pero que han de ser ele

gidas y practicadas por cada unidad.

4.- SEGURIDAD EN LA MARCHA Y EN LOS

ALTOS

La seguridad en la marcha esta basada en:

- Elección de un itinerario seguro

CONVERGENTES ABANICO SEGMENTO

3.- SEÑALES DIURNAS Y NOCTURNAS

Las señales son de vital importancia, ya que el

silencio ha de ser absoluto; estas señales, que para

una PRE serán primordialmente nocturnas, ya que

sólo se mueve de noche, puede darlas cualquier

• Aprovechar el terreno y su ocultación

• Reconocer zonas peligrosas y de paso

obligado

Detener la patrulla ante de los PCON

Cubrir los sectores asignados

• Continua observación.
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Control de la patrulla. Siempre ha de haber con

tacto visual, y es el que va delante el que debe ir

pendiente del que lleva detrás, cerciorándose de

que no se ha retrasado por algún motivo, pendien

te de las señales que cada hombre pueda hacer,

actuando en todo caso por imitación l siempre pen

dientes del jefe y de las órdenes que éste dé y que

inmediatamente el resto ha de retransmitir. El jefe

de la PRE realizará "control" cada vez que pase

puntos arriesgados, obstáculos, etc.; al llegar la

palabra al último, éste dirá "uno" al oído del de

delante, quien continuará la cadena hasta que lle

gue al primero, quien hará la señal de correcto al

jefe.

En los altos se ha de tener en cuenta la dura

ción del mismo:

SEGURIDAD EN LOS ALTOS

- Alto corto: se abandona la senda de progre

sión y se busca un lugar que proporcione buena

ocultación, cubriendo con facilidad nuestro sector

de seguridad. Si se estuviera progresando por un

camino, se colocaría a todos los hombres al mismo

lado del camino, para que en caso de que llegara

una patrulla enemiga se le pudiera tender una

emboscada inmediata. Hay que reforzar siempre el

sector más probable de aproximación enemiga.

- Alto prolongado: bien sea para estudiar el

plano o para cualquier otro motivo; se dispondrá la

patrulla en seguridad circular, con las piernas en

contacto, lo que permite la comunicación con gol

pes de las piernas.

En general, en todo alto se debe tener en cuen·

ta:

*E~1ablezca seguridad l.'tl todas las direccion.."S,rclor.lando la de mas probable aproximacion enemiga.
*EsL.'1hlezca medidas de ak'Tta silenciosa.
*Los hombres que dcscansan,preparados para reaccionar.
• Al abandonar el lugar compruebe que no quedan restos que delaten su presencia.

50



FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 5

=~-~@

OBJETIVO: que el alumno aprenda y practique las

técnicas de movimiento de PRE.

SESiÓN Nº 5: ORGANIZACiÓN DE UNA PATRU

LLA (FASE DE INFILTRACiÓN 11)

DURACiÓN DE LA SESiÓN

TEÓRICA 1 HORA

PRÁCTICA 3 HORAS

* PRN 1 HORA

* PUNTOS Y ZONA PELlGR. 1 HORA

* PRECAUCIONES 1 HORA

1.- ELECCiÓN DE UN ITINERARIO DE INFILTRA

CiÓN

Han de elegirse itinerarios que rehuyan el con

tacto con enemigo y población civil, para lo cual se

han de evitar:

Granjas

Zonas edificadas

Puntos de paso obligado (collados, puentes,

carreteras importantes, cruces de carreteras,

etc.)

Regresar por el mismo itinerario que se llegó

Para ello, se ha de estudiar bien el plano, la

fotografía aérea y los aspectos militares, y elegir

siempre un itinerario alternativo; en ambos se ha de

tener en cuenta todo lo referente a:

Observación y campos de tiro

Protección y ocultación

Obstaculos, puntos claves

Ruidos producidos por el tipo de vegetación

del suelo al andar

Facilidad de dejar huellas (caminos, sembra

dos, etc.)

Posibilidad de que estén vigilados o minados

(caminos carreteras, vaguadas... )

Facilidad para romper el contacto y evadirse

2.- PUNTOS DE REUNiÓN (PRN)

2.1.- GENERALIDADES Y TIPOS

Toda PRE ha de tener siempre claro dónde ha

de reunirse con su patrulla en caso de pérdida, bien

sea fortuita o como consecuencia de una ruptura de

contacto o una dispersión ordenada por el jefe de la

PRE. La dispersión ha de ser una solución extrema,

por lo que se evitará siempre que se pueda.

Un buen PRN ha de reunir, al menos, las

siguientes características:

Fácil de reconocer

Defendible, al menos durante un período

corto de tiempo

Seguro:

Lejos de pasos obligados

• Que proporcione ocultación y enmascara

miento

Se pueden considerar dos tipos de PRN:

Previstos: son aquellos que se han elegido

sobre el plano al estudiar el itinerario de infil

tración, tanto principal como alternativo. En

cada itinerario se fijarán, al menos, tres:

• PR Inicial: al que se acogería la patrulla en

caso de pérdida en la inserción, o bien

durante el movimiento de infiltración,

hasta que se active el siguiente PRN.

• PR Intermedio: el que se utilizaría durante

el itinerario de infiltración; una vez alcan

zado éste, quedaría desactivado el ante

rior.

• PR final: también se activaría al alcanzar

lo. y estaría elegido en el tramo final del iti

nerario.

El uso de estos PRN obliga a disponer de un per

sonal bien instruido en topografia, y que en todo

momento sepa por dónde va la patrulla, lo que puede

dar lugar a que algún miembro se pierda, por lo que

es interesante ir activando los siguientes PRN:
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- PRN durante el itinerario: son aquellos que

se irán activando durante el itinerario mediante una

señal, que ha de ser vista por todos, y sólo tendrí

an que seguir el itinerario inverso al seguido para

llegar a él. Estos PRN habria que fijarlos cada poco

espacio del itinerario, evitando así que la patrulla

estuviera mucho tiempo dispersa. Al activar un

PRN, queda automáticamente desactivado el ante

rior.

2.2.- SISTEMAS Y NORMAS DE ACOGIDA

Siempre que se marque un PRN se establece

rán unas normas de acogida al mismo, para evitar

posibles confusiones y diferenciar amigo/enemigo:

- Dirección de entrada: se marcara a la patru

lla una dirección de entrada al PRN, de tal forma

que todo aquel que no entre en dicha dirección será

considerado como enemigo.

- Actitud: es una forma de reconocer a distan

cia si es amigo/enemigo; se marcara con un gesto

o postura clara del arma (ej. arma levantada con

mano derecha)

- Contraseña: es la identificación a corta dis

tancia, principalmente cuando la patrulla es nume

rosa; se establece mediante una palabra clave o un

complemento a un número, que preguntará el hom

bre que se encuentre en el PRN al que llega.

- Ventana horaria: es el margen horario de

activación de dicho PRN; si no se llegara en ese

margen horario se sabría que habría que dirigirse al

alternativo. Por ejemplo, se marcaría desde hora H

hasta H+3, siendo H la hora en que se produce la

dispersión o la pérdida.

El sistema de activación de un PRN seria el

siguiente:

- Hombre puerta: el primer hombre que llega

se constituye "hombre puerta", es decir se coloca

en la dirección en que irán llegando el resto y los irá

identificando y contando.

- Centro: el siguiente en llegar se constituye en

"centro", colocándose en el centro del círculo peri

métrico en el que irá distribuyendo el resto de la

patrulla. El "hombre puerta" irá mandando al centro

a los que van llegando; éste los distribuirá cubrien

do todos los sectores horarios por orden de seguri

dad, es decir, al 32 lo colocaría a las tres, (siendo

las 12 la puerta), al 4º a las seis, al 59 a las nueve,

y ya a partir de aquí irá completando aquellos sec

tores horarios más peligrosos. El "centro", una vez

llegue el JPRE, le explicará cómo los ha ido distri

buyendo; asimismo, el "hombre puerta" le dirá el

número de personas que ha llegado. y le comuni

cará cuando ya estén todos.

Una vez comunicado que están todos, el JPRE

dará la orden de desactivar el PRN y continuar la

marcha; para ello, el "centro" hará un recorrido cir

cular avisando desde el "hombre puerta" y en el

sentido del reloj al resto de la PRE, quienes se irán

dirigiendo al centro y estableciéndose en seguridad

circular, hasta que estén todos, saliendo entonces

por la dirección que marque el JPRE.

Este sistema es muy sencillo en estos casos de

patrullas pequeñas, en los que el personal está muy

controlado y recogido.

3.- PASO DE PUNTOS Y ZONAS PELIGROSAS

Se entiende como puntos y zonas peligrosas

aquellos que tienen carácter obligado de paso o

que constituyen un obstáculo en sí, por lo que es

probable que el enemigo los haya elegido para su

vigilancia y observación, como pueden ser ríos,

puentes, collados, cruces de carreteras, etc. Habrá

siempre que evitarlos, pero en aquellos casos en

<J:-~\

¡;jil· 1 ~,
~/-

52



PASO DE ZONAS PELIGROSAS

* Designe PRN a ambos lados de la zona peligrsa.
* Asegure el lado proximo y flancos.
* Asegure el lado opuesto y flancos.
* Atraviese la zona.

los que no quede mas remedio se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:

Debido a la escasa entidad de un procedimiento de actuación, siguiendo el esquema anterior será el

siguiente:

1'.- Detenga a la PRE; marque PRN

anterior (normalmente el último activado)

y posterior a la zona

29 .- Envíe un binomio de observación

a reconocer y asegurar el lado próximo

39 .- Una vez asegurado, el siguiente

binomio cruza la zona y reconoce y ase

gura el lado opuesto

4 Q
.- Una vez reconocidos y asegura

dos ambos lados, cruza el JPRE y el "hombre radio", se establece seguridad circular en el lado opuesto y se

comunica al primer binomio que cruce la zona peligrosa, reuniéndose entonces la patrulla y continuando la

progresión.

PRECAUCIONES ANTE ALGUNOS PUNTOS Y ZONAS

CRUZAR UNA CRESTA - AproximL'SC y obscrve,busquc un arbusto
dirijase disminuyendo la silueta.

-Detengasc junto u la cubierta,cn su sombnl.,escuche y franquee
replando y al descender vaya incorporandose.

CRUZAR UNA CARRETERA -Elija un lugar seguro,como curva ccrrada,una dcprcsion,o una zona
dcsombm.
-cruce rapido y en silcncio.inmoviliccse y escuche.
-Evite camhios de rasnntes,lurgns rcctas,nsi como puentes y
alcantarilllls que pueden estar minados.

CRUZAR UN RIO -Evite los puentcs,cstaran vigilndos.
-Busque un meandro en sombra,a ser posible proximo apcqueños
rapidos que disimulen ruidos
·cruce calzado y por agua.,evite equilibrios en piedra....al final parcse y
escuche.

CRUZAR UN DESCAMPADO -si la noche es oscuru.,no hay problema.
·si no,buscar las lindes y avanzar pegado a ellas. por su lado en
sombra.

CRUZAR UN CAMPO ARADO ·si es posible,siga los surcos.
-Busque la parte en sombra y crucc pagado ti. la linde.

CASAS AISLADAS/POBLACIONES -Evitclas,rodeandolas con el viento hacia nosotros para evitar que nos
detecten los perros.

BOSQUES -!nlete rodearlos siguiendo la linde.
·Si ha de cruzarlo,mantenga continuamente la direccion,dctengasc con
frecuencia y escuche, aproveche el ruido del viento en las ramas pum
ocultar sus ruidos.

PLAYAS ·Situarse cerca de la orilla,pues las olas y la espuma ocultan.Adcmas el
agua borra las huellas.

CRUZAR UN OBSTACULO -Intente rodcarlo,uproximese,pnre y cscuche,rcconozcnl0 y busque el
lado mas facil, cruzar lenta y silenciosamente.Si produce algun ruido
quedcsc quicto y escuche.

CRUZAR ZONA DE HIERBA ALTA -Aproveche las lindes.
·Si cmzn aproveche el viento,coloque a sus hombres de a dos,con el
ancho de las ruedas de un tracto o vchiculo,asi al dia siguiente parccera
que ha sido el vchiculo del agricultor.
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 6

OBJETIVO: que el alumno conozca y practique las

técnicas de franqueo de puntos y zonas peligrosas.

SESiÓN Nº 6: ORGANIZACiÓN DE UNA OPERA

CiÓN (FASE DE INFILTRACiÓN 11I)

DURACiÓN DE LA SESiÓN

TEÓRICA 1 HORA

PRÁCTICA 3112 HOR. CONTACTO CIVIL 1/2 HORA. RUPTURA CONTACTO 1 HORA

, CONTRAEMBOSCADA 1 HORA
,

EMBOSCADA INMEDIATA 1 HORA

1.- CONTACTO CON POBLACiÓN CIVIL

Uno de los mayores problemas con los que se

encuentra una PRE es el contacto con población

civil; pastores, niños jugando. campesinos, o bien

habitantes de casas aisladas de paso obligado, que

pudieran detectarles y dar la alarma avisando a la

policía local o a fuerzas enemigas próximas. Ante

una situación de este tipo, la PRE se plantea las

siguientes posibilidades:

En todas las posibilidades barajadas anterior

mente se alertaría de alguna manera al enemigo,

bien por denuncia, por desaparición, o por haber

encontrado al desaparecido muerto o amordazado.

Por todo ello, si la opción tomada es la primera,

11abría que esconder/enterrar el cadáver para retra

sar la localización y, por lo tanto, la alarma. De

todos modos, será el jefe de la patrulla el que rápi

damente decidirá en cada momento, teniendo en

cuenta la situación en que se encuentra: si ya ha

cumplimentado la misión y va a exfiltrarse, o si aún

esta durante la infiltración.

2.- CONTACTO CON FUERZA ARMADA

Ya se sabe que la norma de actuación de una

PRE será la de pasar desapercibido, evitando en

todo momento el contacto. Pero muchas veces se

verá en las siguientes situaciones, y la reacción

inmediata fruto de la instrucción será la mejor

garantía.

- CONTACTO FORTUITO: si durante la pro

gresión nos encontramos repentinamente con el

enemigo, habrá que reaccionar rápidamente, con

energía. Pero la reacción a tomar variará según la

entidad del enemigo y la situación en que nos

encontremos. Las reacciones a seguir serán:

- RUPTURA DE CONTACTO: siempre ha de

ser la actitud a seguir, aunque habrá ocasiones en

que no se pueda romper y habrá que actuar de

manera diferente.

El sistema a seguir en la ruptura es el siguien

te: primero se reacciona colectivamente, abriendo

ACTITUD ANTE ENCUENTRO FORTUITO CON POBLACJON CIVIL:

*ELIMINARLO ·DISPARo.Ruido que dc1ataria nuestra presencia.
·CUCHILLO.Rapidez de rcncjos pam uctunr.
-¿MORALlDAD'!.-niños,mujcrcs

¿eliminarlos'!

*SECUESTRARLOS(pRISIONEROS) ·LENTITUD.difieultando nuestro movimiento.
-DELATAR.en dclcmlinuda ocasion Iluestra prc!;enciu.
·LEVANTAR SOSPECHA.fii al dl.'Suparc(.:cr.

*ATARLO y AMORDAZARLO, -Nos dada tiempo para huir untes de ser l."Ileon lmdo pero dllriu la
alanna y pomia abortar la miHiotl.
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fuego hacia el enemigo y tomando un buen puesto

de tiro; inmediatamente, el jefe de la PRE puede

tomar dos decisiones:

- Método del reloj: caso de que se puede salir

corriendo, debido a que el enemigo no haya reac

cionado correctamente, marcaría la dirección a la

que se ha de dirigir ia patrulla mediante el método

del reloj: "a las nueve, 300", lo que indicaria que se

reunirían a 300 metros en la dirección de las 9

horas. Los miembros de la patrulla deben mantener

el contacto visual en esta dispersión. Una vez reu

nidos todos en dicho lugar, saldrían a la carrera

hasta perder el contacto con el enemigo. Si alguno

se hubiera perdido se reunirían en el PRN que estu

viera activado.

- Fuego y movimiento: en el caso de que el

contacto se haya materializado por fuego, habría

que romperlo progresivamente; para ello, el primer

binomio lanza dos granadas fumígenas y se replie~

ga bajo el apoyo de sus compañeros, así sucesiva

mente y por saltos escalonados se irá rompiendo el

contacto, volviéndose a lanzar granadas fumígenas

cuando el resultado de las anteriores esté a punto

de perder su efecto. Ha de mantenerse la patrulla

siempre reunida. Si el enemigo se echa encima y el

agotamiento propio ya es acusado debido al peso

del equipo, habrá que deshacerse de la mochilas,

excepto la del "hombre radio", o el KIT de HF, si

éste lo llevara exterior y fácilmente extraíble, con

servando el equipo de combate y supervivencia.

Serán momentos de gran confusión, durante

los que se producirán bajas propias a las que no se

podrá atender, excepto a los heridos, que se inten

tará por todos los medios evacuar con la patrulla.

Si se consigue romper el contacto, pero el ene

migo nos sigue, e incluso ha alertado a otras uni

dades para perseguirnos, será el momento de pedir

apoyo de fuegos y dirigirnos al Punto de Extracción

más próximo que tengamos marcado.

- CONTRAEMBOSCADA; será difícil reaccio

nar ante una emboscada enemiga, pero una reac

ción rápida será la única salvación.

-REACCION ANTE DIFERENTES SITUACIONES:

-DISPARO DE BENGALA ILUMlNANTE -1\1 escuchar cl disparo:
·CL"TTllr un ojo.

-a liClTIl silencisamenlc,huscando una cuhierta "diurna".
-Ournnlc la luz:

-inmovilidad absolulll.
-obscrvar a fuvor de la luz.

-ILUMINACION REPENTINA -Cerrar un ojo e inmovilidad("eongclarsc").
-Si hay deteccion:¡SaltarL
-Qscrvar.solo con I ojo.

-APARICION DE UN VEHlCULO -El vchiculo cs cicgo(cxccpto focos) y sordo
-Apart.1J'SC del camino.Disminuir silueta e inmovili(L-td absoluta.
-Observar con el ojo abierto.

-FUEGO ENEMIGO LEJANO -Disminuir silucla.
-No rcpondL'I".
-ldL'IlliHclrr el origen dc fuego.
-Espernr y reanudar movimiento.

-FUEGO ENEMIGO PROXIMO. ·A tierra con mpidez,.
-Variar de posicion en silencio.
-Inmovilizarse y hacClSC olvidar.
-Rcanud:rr movimiento.

-RUIDO DE VOCES PROXIMAS. -Reducir silueta silenciosamentc.
·EsL'Uchnr y cvaluar.

·tomar posiciones silenciosamcntc.
-rodc."r y continuar.

-LADRIDOS DE PERROS. -Aligerar el paso para pasar antes de que alamlc ni dueño.
-mov(.,'t'Sc por itinerario oL·ullo.

De alguna grmya proxima que nos dclute. -si se dispone dc silbato ncustico para perros,CS de gran utilidad pues la
fr tlue emite,molcsla nI perro hacicndolc nmrcltnrse..
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Se puede actuar de dos formas:

- Ataque: lanzar un ataque inmediato contra la

dirección de donde viene el fuego, teniendo en

cuenta que una emboscada, mínimamente bien

montada, tendrá minados los laterales del cami

no/senda. Pero teniendo en cuenta nuestra forma

de actuar, lo más probable es que se trate de una

emboscada inmediata por parte del enemigo.

- Fijar y Envolver: un equipo fija por el fuego

y el otro se lanza a envolver el origen de fuego. Lo

más probable es que el Equipo de Observación en

vanguardia fije por el fuego, y el de Transmisión,

con el jefe, envuelvan.

- DISPERSION: ha de intentarse mantener la

palrulla reunida, pero en aquellos momentos en los

que se esté acorralado y no se tenga posibilidad de

salir en grupo, dispersándose se confundirá al ene

migo, que tendrá que cubrir más frentes que si de

la patrulla sola se tratara. Aquellos que consiguie

ran romper el cerco o el contacto, se reagruparían

en el PRN activado en ese momento.

- CONTACTO INMINENTE: si durante la pro

gresión se detectase una patrulla enemiga, se

abandonará la senda o camino por el que se mar

cha, todos al mismo lado, o se adoptará la forma

ción de en guerrilla, enfrentándonos a la posible

dirección de paso de la patrulla. Podrán ocurrir dos

cosas:

- Pasar desapercibido: la patrulla se ocultará

de tal forma que procurará por todos los medio

pasar desapercibida, pero con las armas prepara

das y granadas de mano listas para una rápida

reacción.

- Emboscada inmediata: en el momento en

que el jefe vea que el contacto es inevitable e inmi

nente, ordenará lanzar las granadas de mano y

fuego contra la columna, destruyéndola si la enti

dad es pequeña o rompiendo el contacto si la enti

dad de ta unidad es grande.

3_-S0LlCITUD DE APOYOS DE FUEGO (Cuadro 5)

Aunque no será frecuente que una PRE pueda

recibir apoyo de fuegos, debido a lo distante que

puede llegar a encontrarse de las fuerzas propias,

habrá ocasiones en que pueda recibir apoyo artille

ro, principalmente naval si actúa próxima a una

costa y, sobre todo, apoyo de la aviación y helicóp

teros.

- APOYO ARTILLERO. Al preparar la Orden

de Patrulla en su apartado de apoyos de fuego y en

la reunión con el representante de artillería de la

GU en la Base de aislamiento, podrá fijar una serie

de punto posibles para apoyo de fuego, así éstos

tendrán su referencia y estarán los datos de tiro

introducidos en el ordenador.

FASES PROCEDIMIENTO

ORDENES INICIALES *jefe PRE:"GOLFONCE,GOLF ONCE AQUJ ES INDIA DOCE.MISION DE
Hay que marcar: FUEGO.CAMBIO"

·rclercncias o coonIcnadas *oficial de operaciones:"AQul GOLF ONCE,MISION DE
*dircccion magnetica
rumho, desde donde FUEGO,RECIBIDO".

obscn'amos *jefe PRE:"GOLF ONCE,REFERENCIA H34639, D1RECCION RUMDO 17HO~

.SECCION ENEMIGA DESEMBARCANDO DESDE UNOS BMJ',NEIJTRALIZAR

DURANTE TRES MINlJroS,INFORME CUANDO ESTE L1STO,CAMBIO".

*oficia! de operaciones:" INDIA DOCE,AQUI GOLF ONCE.REFERENCIA
H34639, DIRECCION RUMDOI7HO~, SECCION ENEMIGA DESEMDARCANDO DE
UNOS BMP,NElJIRALlZAR DURANTE TRES MINlJfOS,INFORMARE CUANDO
ESTE L1STO.ESPERE.CAMBIO"

CORRECCION DEL TIRO *jefe PRE:"GOLF ONCIVQUIINDlA DOCE,CORIUJA MAS 200,DEIlECHA
300,CAMBI0".

*oficial operaciones:"AQIJJ GOLF ONCE,CORRIJO,MAS 200,DERECHA
300,RECIIIIDO,CAMBIO"

FUEGO EN EFICACIA *no suele corregise un tiro a menos de 2Sm,en ocasiones

mas.

*jefe PRE:"GOLF ONCE AQUIINDlA DOCE,EN EFICACIA"

Cuadro 5
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.. El procedimiento operativo ha de concretarse en el área de aislamiento con el oficial de enlace de apo

yos de fuego.

TIPOS DE FUEGOS DE APOYO: existen muchos tipos de fuegos, bien sea por su efecto, bien por su

finalidad, pero los que más le interesa conocer a una PRE son:

NEUTRALIZACION:impide la accion del -CONCENTRACION.sobrc un objetivo conl.TClo.
-BARRERAcstablece una bmTcr.t fisicarncnte.

enemigo ,produciendole hasta un 30% de -DE ZONAdespliegue de unidades,esta mOll1lidad combinad.. con una

bajas espoletu de cxplosion en el aire son oplimas ptlnt batir dcpligues
dctropas al dl.'Sf."Ubicrto.

DESTRUCCION:inutiliza una unidad u -CONCENTRACION
-ZONA

objetivo,causandole mas del 70% de
bajas,requiere mayor cantidad de municiono

FUMIGENOS:son idoneos para neutralizar la -CONCENTRACION :sobrc un objetivo o zona
concreta.Obst.'fVlllorios...

accion del enemigo durante nuestra ruptura -BARRERA:crea ul1n barrcru de humo cntre el enemigo y nosotros.

del contacto.

4.- SEÑALAMIENTO DE OBJETIVOS A LA AVIACiÓN

Existen unos señaladores laséricos, los cuales, una vez iluminado con ellos el objetivo a petición de la

aviación, sirven para que el aparato dispare el proyectil y se retire; a continuación el misil busca automática

mente el rayo láser, que lo guía hasta el objetivo.
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 7

' .................~.o. .~

. .

OBJETIVO: que el alumno sepa elegir el Punto de

Dislocación (PO) durante el itinerario de infiltración,

y los Puestos de Observación (PO) y Transmisión

(PT), su enmascaramiento y ocultación, así como

técnicas de reconocimiento de zonas.

SESiÓN N" 7: ORGANIZACiÓN DE UNA OPERA

CiÓN (FASE DE EJECUCiÓN 1)

DURACiÓN DE LA SESiÓN

TEÓRICA 1 HORA

PRÁCTICA 3 HORAS

· P. DISLOCACION 1 HORA

· P. CON 1/2 HORA

· P. OBSION y PT 1H1/2H.

1.- ELECCiÓN DEL PUNTO DE DISLOCACiÓN

(PD) (Cuadro 6)

Durante el itinerario de infiltración, ya próximos

a la zona donde se establecerán los Puestos de

Observación y de Transmisión, a unos 2 Ó 3 km,

dependiendo del terreno, se establecerá un Punto

de Dislocación entre los Equipos de Observación y

de Transmisión. A partir de ese punto, cada equipo

seguirá su itinerario previamente estudiado hasta

sus respectivos PO y PT. Ese Punto de Dislocación

debe reunir las siguiente condiciones y habrá que

concretar los siguientes aspectos:

2.- ELECCiÓN DEL PUNTO DE CONTACTO

(PCON) (Cuadro 7)

Ha de marcarse un PCON, entre los equipos,

para así reunirse al terminar la misión, o bien con

tactar por cualquier circunstancia imprevista, como

pérdida de enlace, avería de la radio, al romper el

contacto, etc. Este punto, en algunas ocasiones,

puede ser el mismo PO, pues ya se ha reconocido

y se conoce el itinerario. Habrá que marcar siem

pre otro alternativo y concretar los siguientes

aspectos:

CONCRETARA

-Que funciona el enlace vhfentre los dos equipo.Cada 5'
se haran una llamada de comprobacion de que no se
pierde el enlace.
-Que conocen el PCON .nonnas de acogida y
fceha/bora.
-Que saben como actuar en caso de perdida de enlace.
·Que llevan todo el equipo nCCCs.1rio para la
observacion.

Cuadro 6

CONDICIONES PD.

• Alejado de vius de comunicacion,sendas.....
*Facilmentc reconocible.
*Proporcione ocultacion yenmascarmniL"tlto.
*ji,cil rutu de sulida del PD.
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SE CONCRETARA CARACTERlSTICAS

*Dircccion dc entrada. .No debe estar demasiado alejado del PO, ni dc P.TRS,pucslo que se
·Actitud. pcrdcria mucho tiempo al contactar anle cualquier imprevisto,lo que
·conlrnscñu. demorarla In oportunidad de nucslr.! in1onnacion.
·Ventana de aclivacion: .Ha de estar a rnilad dc camino entre los dos,dc 2 11 3 km,sin alejarse

·si no ocurre nadn:la prcvistu. mucho de la direceion prevista del iti.dc cxfiltracion.Si es posible
-Si oculTe ulgo:H+X horas en PCON. haberlo reconocido durante la infiltracioll.

(p.cj:pl'Tdido. de Clllacc:H+3h) ·señal de -mismas condiciones que cualquier PRN.
uclivacion:Scñal(picdrns en camino...) que indiquen si esta activado o
no(bicn sea por presencia l'tlcmiga...)

Cuadro 7

Para contactar por cualquier imprevisto, se designará a un hombre del PO y otro del PT; sólo en circuns

tancias especiales deberá ir el jefe y 2ºjefe.

Si el contacto hubiera que hacerlo de día, los designados efectuarán el movimiento vestidos de paisano,

adoptando una actitud normal de cualquier civil.

3.- ELECCiÓN DEL PUESTO DE OBSERVACiÓN (PO)

Dependiendo de la misión y del terreno, habrá que elegir un PO con unas características u otras. Ha de

procurarse siempre que el PO esté próximo al PIN (no más de 50 m), para poder mantener una observación

continuada, tanto de día como de noche. Pero esto no será siempre posible, puesto que si el PIN está ocu

pado por el enemigo no podremos cavar ni enmascararnos por el ruido que ello supone. Siempre ha de estar

el PO, si el terreno lo permite habrá que enmascarar bien el PO, pero si el terreno no dispone vegetación para

ello, habrá que mantener una observación lejana con buenos aparatos ópticos durante el día, y aproximarse

durante la noche para obtener detalles más concretos y mantener la observación. En resumen:

P.OBSERVACION PROXIMO P.OBSERVACION LEJANA

·Si el terreno tiene posibilidades de poder enterrarse o proporciollll UII ·Cuando cl PIN cflle ocupado por el enemigo,lo quc nos il11pedira,por
t.'JJ.muscarnmiento eKcclcntc. los midos,entcrramos.
*Si no cxistc enemigo en el PIN.lo que nos Jk:nnitc renlizar trabajos de ·Cuando el terreno sea muy despejado y de dilieil cnmascar.uniento, y
cavar y enm41seardr. haya probabilidad de ser descubierto por patrullas que reconozcan los
·Si la zona de alrededor del PIN.no es muy l:onCUrrida,y no se prcvee alrededores dell)IN.o por civiles.
posibles contactos con poblacion civil. ·Cuando los alrededores del Pin estan muy concurrido por
·Sem la mas idonea,pues pennite obscrvacion continuu,dill y noche,sin civilcs,como,granjml,coscchas...
tencr que efectuar movimil:ntos. ·Sc mantendra ol)s(''lVacion Icjena de dia,y de noche se aproximara a la

zona.¡ojo huellas!.

CARACTERlSTICAS PREPARACION

*Buen campo de obscrvacioll. *Ias noches son cortas,sobre todo en verano,por lo que debes prcVl.'Cr el
• Apartado de puntos earactcristicos o con posible l."OncuTTl.'1lcia dc tiempo para preparar un bur•.-n PO.
civiles o militares.(arcas dc dcscanso,proximo a cnminos,coscchas.. ) ·i\llIcgar a las inmcdiucioncs,c1jcfe deja al equipo en seguridad
·Con filcilidad de t.'ntcmunicnto y t."tuuascaramil.'nto. cin.:ular,y reconoce e1lugnr previsto.Si es adccuado,avisa al resto y se
·Facil L'1ltrnda y salida oculta y cubierta de vistas y fuego, para el caso dirigen al PO.
de tL'1lCf que abandonarlo. ·Alllegar al PO,coloca un ccntincla,lo suficientemente alejado para
·Que no queden huellas con facilidad(sembrados, arcnizos.. ) que los ruidos dcl trabajo no le impidan L'SCuchar posibles movimientos
·BuCtl enlace con P.Trs. dc I)atmlus enemigas.

• El agujero ha de ser lo suficiente par.! 3 hombre con sus Ctluipos,pcro
pura solo Wlll planchetas,puesto que uno obscrva.,otro esta
aICTtado(comiendo...),y otro descansa.
·ha de cubrirse con un poncho o basa.,pL'T"a prcvL'Cr la lluvias quedar
todo enmasearado,de tallomlU que solo si se le pisa pueda ser
localizado.
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4.- ELECCiÓN DEL PUESTO DE TRANSMISiÓN (PT)

El Puesto de Transmisión ha de reunir las siguientes características:

CARACTERlSTICAS PREPARACION.

*Lo mas alejado posible de cualquier carretera ,camino ,granja o *Una vez encontrado el lugar que fcuna las carnctcristica.~ anteriores,se

poblneion. coloca un centinela que de seguridad y los olros dos coo.'itmycn el

*Lugar de dificilllCccso,cn el que sea pradicamcntc imposible que PTRS.
aparezca nadie por alli. "'No siempre sera necesario cnlr...narsc,llunquc si aconsejable.Si ha de

*Que proporcione la maxima seguridad y facilidad de estar bien enmascarado y oculto de vistas.

enmascaramiento. *Han de caber 3 hombrcs,solo uno ducnnc.

*Rcuna bm...'tlas condiciones de enlace HF,(Iejos de tendidos .Protegido contra la lluvia..

etcctricos...). "'Un lugar dondc colocar la mdio HF,comodamentc y no haya quc

"'Quc tenga buen enlace VI-lF con el equipo de observacion,a ser moverla.lo mismo con vh[

posible haya enlace dirccto, sin obstacuios inLennedios.
"'Alejado lo mas posible dcl PIN,siempre que se garantice el enlace.(3 a
5 km).
"'entrada y salida oculta de vistas y fuegos.
*FllCil y buen campo de antenas.

5.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACiÓN DE OBSERVACiÓN Y TRANSMISiÓN

Durante el itinerario desde el PO al PO, ha de pasar por el punto previsto de aguada y llenar la bolsas de

20 I del equipo colectivo.

OBSERVACION TRANSMISION

*Una vez en cl po.comunican por mdio que se encuentran en el PO y *Una vez uctivlldo el P.Trs,sc comunica con la base,indicllndo en
comienzan los trabajos. posicion,coordenadas del PO y P.TRS, y coordenadas de I.Jz proxima
"'Se estableccn tres TURNOS: rcconocida.

-ACTIVIDAD:Obscrva y escucha. "'Se establecen tres tumos:
-ALERTA:Comc, escucha VHF,pero preparado para tomar los -ORTF.Eseucha VHFy HF.Escucha.

datos que el de observacion le pasa y comunicarlo al P.Trs. -ALERTACame ,dcsc.msll,pero listo para colocar la
-DES( '. \NSO:Duenne. dipolo,cllmhiar los bmzos...

"'los tumos "eran nannalmentc dc dos horas,dcpcndiemlo dc lo -DESCANSO:Dm..-TIlle.
agotador de la obs.:rvacion. ·En caso de imprevisitos se dirige al PCON,comunicandolo antes al
·Caso de tener cualquier incidencia,se dirigiria al PCON marcado con po.
Jefe PRE. "'Entre cada enlace dchede retirar la..'! ANT.dipolo.
·Coloca ANT.hilo a VHF,gana enlace. *Debe quitarse el micro pum evitar ruidos.

·coloca ANT.hilo a VHF,gann enlace.
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 8

OBJETIVO: que el alumno conozca y practique los

procedimientos y técnicas de contacto entre unida

des.

SESiÓN Nº 8: ORGANIZACiÓN DE UNA OPERA

CiÓN (FASE EJECUCiÓN 11)

DURACiÓN DE LA SESiÓN

TEÓRICA 1 HORA

PRÁCTICA 31/2 HOR

· CONTACTO PO.lPT. 1/2 HORA

· CONTACTO PRE,S 1 HORA

· CONTACTO CON PACOM 1 HORA

· ACTITUD PRE.EN ACCION 1/2 HORA

• CONTACTO LINEAS PROPIA 1/2 HORA

1.- CONTACTO ENTRE U,s DE OE,s

Durante el cumplimiento de su misión, la PRE

tendrá que contactar en diversas ocasiones con

distintas unidades; este procedimiento ha de seguir

unas normas de actuación que prevengan cualquier

incidente, tanto con el enemigo, como con fuerzas

propias, dado la dificultad de la situación.

Ya se ha analizado en la sesión anterior las

características que debe reunir un PCON, ahora se

tratará del procedimiento de actuación.

1.1.- CONTACTO ENTRE PO Y PT (Cuadro 8)

• Una forma de establecer la señal de activa

ción sería, por ejemplo, colocar una rama atrave

sada en el camino, a unos 300 m; si la rama esta

entera, estaría activado; si estuviera rota desactiva

do, lo que activaría el alternativo (o en un punto

característico, vértice, cruce de camino...).

1.2.- CONTACTO ENTRE PRE,s

El sistema seria el mismo. En este caso, debe

ser el 2º jefe de cada PRE el que establezca el con

tacto, dirigiéndose la PRE que se agrega hacia la

base de patrulla activada por el más caracterizado.

Seria en esa base de patrulla donde se intercam

biaría la información, o se constituirian en una sola

patrulla.

1.3.- CONTACTO PRE CON PACOM (Cuadro 9)

Probablemente, en la mayoria de los casos

será la PRE la que realice el balizamiento de la UZ

o D/Z donde se infillre la PACOM. Dándole de este

modo, además, seguridad y jalonamiento hasta el

PRN.

PROCEDIMIENTO:

• CONTACTO EN DIZ O LIZ:

La PRE, por su reducida entidad, se encargaria

de balizar la zona, iluminándola únicamente duran-

CIRCUNSTANCIAS PROCEDIMlENTO.

-P..-rdida de enlace con P.Trs. -Mantencr.sicmpre que se Jlucda el enlace radio.
-Huida de PO por prcsion enemiga.. -Recollocer In señal de activacion(ver si estu activado o no;si fuerol él el
-Descubrimiento de cualquiera de los dos ctluipo,mplum de (:onlaclo primero en IIcgur,rccolloccria y colocarla la sl.'ilul para activ:lciol1 o no)
con enemigo o civil. -Colocar 1l1""fIUipo,proximo all'CON,dcsdc donde pueda apoyar por el
-intercambio de material o infonnacion concreta. ruego,y mamLv UD hombre pam n..'1.:onOCCT el PCON y ..oslablccer el
"rrols rmalizar la mision de obscrvncion. I.:onlacto,siguicndo las nomlus m:uuulas:dir de

entrnda,actituc.l.contrascña, venlana .
-Una vez establecido el con13(.10, se haria unil señal al resto dcl"'<IUillO
(IUC se m:oge nll'CON, para que se dirigiem all'CON y de ahi a la Base
de PRE eslllblccida por cl JJlRE.
-Si el contnctn en vez de ser de la patrulla fucra individual,sc scguirian
los llIisll1o~; ¡laSos.
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Cuadro 8

te el momento en que el jefe de la PRE, una vez

establecido enlace con el piloto, dé la orden.

Cuando estén en el aire, inmediatamente se apa-

SECUENCIA

·Contllcto E.trs conjefc E,obsin

·Activucion del PCON con IJACOM

·Materializacion del contacto c..'On )1ACOM

·Rcconocimicnto por parte deljeJe de la PACOM y relevo OSSION.

• .r.P~(

• J. ~""~
181 ,J: Jm
iill ,,-' JPW>I1
O I'bT. PIlE.
S f'6.T. pA.CcM,

garán las luces y se pasará a establecer un comité

de recepción, jalonando y dando seguridad desde

un PI fijado, al que han de dirigirse todos los para-

ACTUACION

·EI equipo de transmision rccogc,mantcnk'ndo cscucha VlIF con
obsion.y sc dirige al PCON.
·Eljcfc E..obsion,dcja activada la obscrvacion con un hinomio.
·sc materializa el contac..10 segun nonna'l vistas en punto anterior.

·Si el PCON con PACOM es cl mismo,uctiva
los puntos ya vistos ("cñal de activacion,bu!>C de plllmlla...)
·Si 110 cs el mismo. se dirigcn hacia cl y lo rccnOl..'Cn y activan.

·Eljcfe de la PACOM deja su patrulla en una base dc patrulla y
manda un equipo con su segundo jefc a verificar la activacion y
materializar el contllL10.(de la misma fonna vistllllntcriorm......te).
·Malcrializn.do el contacto (,'011 el 2Gjcfe JIRE, el 2Gjefc de la
PACOM,comunicn a la misma el contacto,ésta se dirigiria hacia cl
PCON,y desde ahi guiado por c12Gjefe PRE hasta la base de patrullas
activnda por cljc!c PR.E,dondc se informara aljcfc de la I'ACOM de la
infonnacion dc uliima hora del objctivo y se coordinara el apoyo de la
IJRE a la lIccion de la PACOM.

·EI jcfe de la PACOM si lo considera oportuno,qucrra realizar un
rcconociomicnto dcl objetivo de ultima hora,con cl personal de In
PACOM que cl designe.Incluso podra si lo prefiere activar su propio
binomio de obscrvacion.lJard celo se dirigira f:.'1lindo por cl2Gjere PRE
al o1>sL-rvlllorio de la PRE.
·E1jefe dc la JIRE eDil el equipo de TRS, queda en la base de patrulla.
.E1 equipo dc obsL-rvacion, una VC'/. relcvndo pucde jalonar el itinemrio
hasta la hase de putrulla a la I'ACOM.

1

Cuadro 9
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caidistas, una vez enterrado su paracaídas, hasta

llevarlos a un PRN escogido por la PRE, donde se

realizarán los controles del personal y el intercam

bio de información sobre el objetivo.

A partir de aqui serán guiados por la PRE hasta

una Base de Patrullas Próxima al objetivo, desde

donde el jefe de la PACOM, acompañado por el 2'

jefe de la PRE, se dirigirá hacia el observatorio,

todavía activado por la PRE, para reconocer el

objetivo antes de la acción.

• CONTACTO POSTERIOR A LA INFILTRA

CiÓN DE LA PACOM

El PCON sería elegido por el jefe de la PRE,

tanto el principal como el alternativo, así como las

normas de acogida, si no se trataron en la base de

aislamiento,

comunicándolo por HF a la Base; este PCON,

en ocasiones y dependiendo del terreno, la situa

ción y misión, podria ser el mismo que el PCON

que el JPRE tiene acordado con su equipo de

observación. Es el JPRE quien decide el procedi

miento de contactar en cada situación, pero un sis

tema a seguir seria el siguiente:

2.- ACTITUD DE LA PRE DURANTE LA ACCIÓN

(Cuadro 10)

La coordinación se establecerá en la base de

patrulla entre el jefe de la PRE y el jefe de la

PACOM; según la misión y dependiendo de si la

acción se realizará esa misma noche o la PACOM

prefiere mantener una observación de veinticuatro

horas, se actuará de una forma o de otra.

3.-CONTACTO CON LíNEAS PROPIAS (Cuadro 11)

Se consideran dos opciones: salir de fuerzas

propias y entrar en zona propia:

4.- CONTACTOS FRONTERIZOS CON PAisES

ALIADOS

Todas las acciones anteriormente tratadas han

de estudiarse igualmente aquí, si está previsto que

la exfiltración se realice de esta forma; si no esta

previsto, pero se tiene estudiada esa posibilidad en

el plan de evasión y escape, el Jefe de la Unidad de

LA PRE MANTIENE LA OBSIO. SE RELEVA LA OBSION DE LA PRE

·Una vcz rcali7.ado cl reconocimienlo por c1jcle dc la PACOM. cl ·EI equipo de OBsion regresa con la comision de la PACOM y sujele
apoyo lIue puede prestar la JIRE es el siguienle: a la hase dc palrulla, donde dejara su equipo.

·Se manliene el binomio de obscrvacion, enla7.4ldo en VlIf con el jero *EI equipo dc Obscrvacjon guia a la I)ACOM hasla cl ubjctivo y jalona
de PRE y el jefe dc la PACOM,(:on la mision de pasur la infornmeion el ilinerario de regreso
de: ultima hora y observar la necion de la PACOM, comunicando cljefe de la misma hasta la base de palrullu.Reuniendose lambicn ullijunto
de la PACOM a éslc cll.:umplimenlada la mision,quien a su VCl. 10 con el jefe de Obsion,una VC'"L que éste les haya recogido de los puntos
retransmilira al jefe de la PRE,que comunicar.! el resultado por HF dc jalonamiento dondc les dcjo.
desde lu base dc patrulla donde quedo junto con el CtluiflO de la
PACOM. ·Eljefe de PRE,comunicara I-IF el resultado de la accioll,ulln ve? se lo

hayu comunicado el binomio de Obsion,cn esle caso de la PACOM.
*El2°jefe de hl PRE seria el encargado de llevar a la PACOM por el
ilinemrio mas idom~o hasta el objetivo,ilincmrio observado y *Reagrupad.'lla palnllla,recogen su equipo y comienza su ilinerario de
reconocido los dias antcriorc.o; por la PRE. ex:filtmcion junto con la PACOM.

·Unll vez comunicado el rcsu\ludo de IJI accion,cl binomio de *En otra.o; oC1LSioncs en las que no inlerese jalonar el ilinerurio,podru
observadon se reune I.'U el PCON l.-on el resto de la PRE y cominzu su utilizarse el equiPo de obsion de la PRE como cobertura.
exfiltracion.a ser posible junto a la PACOM.

Il.~ ll.P(PRt!P;COM) .,
~t
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Cuadro 10
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SALIR DE LINEAS PROI'LAS

PRlNClPLOS ACCLONES

ENTRAR EN LINEAS I'ROPJAS

I'RINClPJOS ACCIONES
tCOORDlN¡\CION

otRECONOCEIt

·SEGURIDAD

tEI jclc de I'RE hu lle cQonliu;,r ·COORI)INr\CH)N
In salida enll el jcrc dc la unidall
de 12 1;11<:01 por donde (Iuiere S:llir.
Dircclml1cnlc, e1l la hase de
aislamiento. \1 a lra\'c.~ tic la
1'1.1\1.

"El JI'I( E ticlle qlle n.:cono¡;cr
pcrsulI:llmcn1c el 1)[11110 por llllllllc
quiere l'alir, eligiendo UIl I'I~

inicial, )' observar c1lcrrcno n
vanguardia l)[Ira elegir ilincmrios ·IH~CON()CER

n seguir.

"'Todo movimiento 'lile la PHI':.
clcc!uc por In ZOIl:1 dc esa unidad
\0 rcalil'.ara CIlJll1l1 guia.
"'L., noche tic la inlilrnciull el
Jl'nE. coodinara COll c1jc!c (lo: b
lluidatlltls ullimos aspcclos.
tl\Illn:nr 1111 I'HN en Ztlllll
enemiga.
tUlla \'e7. cruzada la linca h:1ccr
UIl ,,!lo )'csclII:har. t'NFOUI\IE

tl'rcviill11cnlc,cnla hase de
aislamiclllu.sc marcara lllla
rrccucllcia dc contacto Vln: con
las Ilnid:l(Ics dc 1~lillca . almqull

la inscrcion no se lmg;, por '¡"m"
·Sc marc<lria la sciialllllc el
lmml:m.: guia. una va 1.'Slahkddu
ctllllaclo r..dio. aclinn"ia pllra
indicar d pUl110 c'\al'1o a 1,1 1'1~E.

«(lna 11I1.IIL.).

tUCCOllllCcr Jlosihlcs 1'11111(15 IIIlC
potlrian utili1.arsc Clll110 de
conlado.
·EI JPUE.al aJlroxilllar~c:tla
linc:l de contado, cslahlcccria IUl
I'UN donde {lejaria la PHI-: e il"la
a rccollm:cr el PCON.
establcceria el cnla(.'C y se
dirigiria al puulll cI'ula PRE
una vcz imlicmlo ¡mI' el !Johr..·
guia de la ullidad.y localizado
pUl' c1jc!c I'ltE.

.1::1 jd'c de la I'U E. daria 11ll
breve inlbmlc aljclc de la unidad
de l' linea de aqucllos :.speclo
'11lc maslc .. redell.

De no poder establecer estos contactos, la

PRE se dirigiría a la Zona de Supervivencia

estudiada con antelación.

Cuadro 11

PRE comunicará al director de la operación, en ble, debe conocer dónde poder establecer contac.

caso de perder control sobre alguna PRE, la posibl- tos con OCA o agentes propios que el CESID tuvle-

lidad de que ésta se esté dirigiendo hacia país fron- ra en dicho país, y qué contraseña usar para facili-

terizo aliado próximo, y la zona probable de cruce tarles el regreso a territorio propio o aliado, o bien

de frontera, según lo estudiado previamente en el ocultarlos.

plan de evasión y escape, para de esta forma aler

tar a las unidades de primera línea aliadas esta

posibilidad y estén a la escucha en la frecuencia

prevista y conozcan las normas de acogida.

5.- CONTACTOS CON AGENTES PROPIOS

En ciertas ocasiones en las que la patrulla acti

ve el plan de evasión y escape y esto no sea posi-

Estos contactos, por sus características, habrá

que realizarlos de paisano y en lugares concretos,

como pudieran ser mercados, cementerios, tiendas,

bares o puntos concretos en carreteras, marcados

con antelación.
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 9

OBJETIVO: que el alumno aprenda técnicas de

exfiltración, evasión, escape, y precauciones al rea

lizar misiones de información de paisano sobre

aquellos objetivos sobre Jos que no se tiene obser

vación táctica.

2.- EVASiÓN

Se entiende por evasión la acción de salir de

territorio enemigo, perseguido, lográndolo por si

mismo.

2.1.- EaUIPO DE EVASiÓN Y SUPERVIVENCIA

DURACiÓN DE LA SESiÓN

SESiÓN N" 9: ORGANIZACiÓN DE UNA OPERA

CiÓN (FASE DE EXFILTRACIÓN)

TEÓRICA

PRÁCTICA

1.- EXFILTRACION

1 HORA

1 HORA

Este equipo habrá que llevarlo encima. Existen

diferentes tipos de correajes con dicha finalidad, de

tal forma que si hubiera que abandonar la mochila

llevaríamos con nosotros este equipo. No obstante,

habría que prever, por si la evasión se tuviese que

producir tras haber sido tomado prisionero, el tener

parte de equipo escondido en el uniforme: una brú

jula tipo botón, un mapa de evasión cosido en el

forro de la camisola o, incluso, en la suela de las

botas.

El itinerario de exfiltración ha de reunir las mis

mas características vistas en el de infiltración;

igualmente, habrá que tener estudiado otro alterna

tivo para el caso de que el principal estuviera vigi

lado o controlado por el enemigo.

Debido al agotamiento y debilitamiento en que

se ha de encontrar la PRE, tras varios días de

misión, este Punto de Exfiltración (PE) ha de

estar lo más próximo posible, dentro del margen

de seguridad; unos 5 km es una distancia apro

piada.

Otro sistema de exfiltración consiste en dar a

la PRE un R9 a seguir y una distancia a recorrer

por noche (10 km). para así ir alejándose de la

zona conflictiva hasta llegar al punto donde se

les pueda recoger. Este sistema permite, del

mismo modo, tener controlada la situación de la

PRE en cada momento, y en caso de que perdié

ramos enlace con ella, el helicóptero iría a la

zona donde debe estar la PRE, y ésta contacta

ría con el con VHF, TACBE o señalando su posi

ción con HUMO.

EQUIPO DE EVASION.
*Algunos pueden ser:

·colTCuje con cartuchera!! y cantimplora.
*Cllrglldorcs.
*Ulilcs dc limpic7..a anna.
*Rncioll dc crncrgcncin.
*Kitdc
supcrvivcncia.{lrnmpas,anzuclos...)
*Iintcma.
*brujula botan.
*Sicnn de c:l.blc.
*l.'quipo para fucgu(ccnillas
estancas.. )
*navIUa.
*mini bcngalaslcialumcn.
*MllPlI dc cvasion.
*botiquin individual.
*Poncho Iincr.

2.2.- PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES

Podemos entrar en evasión cuando tras una

ruptura de contacto nos hayamos perdido y no

hayamos podido reunirnos con el resto del grupo; o

bien, al reunirnos con parte de él, no tenemos capa

cidad para cumplir la misión o no disponemos de
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los medios por que los hubiéramos tenido que dejar atrás y no hayamos podido llegar a los Puntos de

Extracción, o bien tras haber conseguido escapar de un campo de prisioneros. Esta podrá ser de corta o larga

duración, dependiendo de la situación y distancia a que estemos de fuerzas propias. Ante esta situación se

podrá actuar de diferentes formas:

Intentar dirigirse, campo a través, a territorio propio

Contactar con OCA, o agentes propios.

Acogerse a una zona de supervivencia, esperando a que la situación nos sea más favorable.

Sea cual fuere el sistema elegido, se han de tomar la siguientes precauciones:

EVASION URBANA
Si para establecer un contacto has de cntrar en una poblacion,debes
prevccr.

*Conseguir ropa de paisano que no llame In atencion,y no sea
indiscreto Sll robo.
"'La ciudades grandes son mus discretas,utiliza mercados,centros
concurridos para evitar andar por las calles en horas muertas.
"'Si el tiempo es prolongado puedes hacerte pasar por
vagabundo,enconlruras comidas L'tl los basureros.Intentu no Humar lu
utencion.
*Evita los niños,son los mas observadores e indiscretos.
*Intenta establecer el contacto lo antes posible, para que te acojan y te
lleven a lugar seguro.
*Una vez contacLado,te procuraran documL'tlLucion,ro¡Jll deceIlte,dinL'I'o,
procura tener un" LOOK GRIS", comun y discreto.
*Si haz de moverte,ya documenLado,no lleves am1Us,si no hablas el
idiorna,hazte el sordomudo, incluso ciego si eres buen adoro
"Si haz de moverte de dia:

-muestrate relajado,mira como si supieras donde vas,no
titubees.

-Es utiltambi..'t1 buscar una identidad laboral,conseguir una pala y
casco, mono c1eclicistll..

·No te acerques a estaciones de tren ni de autobus.
~Si cojcs medios de transporte publi{,'O,cerciorate de que conoces el

sistema, aprende si puedes palabras utiles.
-Los rios son buenas vias de escapc,pero los mas importantes estan

vigilados.
*nonnahnente estos contlcto,suelen proporcionar los medios de
evm;iotl.O indicar un lulo donde encontrar los medios necesarios.

2.3.- EVADIRSE DE PERROS

EVASION EN SELVA:Dos tipos:
-primaria:L'ubierta,peru despejada para andar

-secllndaria:penosa para IIndar,buena oeultaeion.

*En la primaria,se andara de noche,dificil orientaeion.
"'En la seeundaria,se andara de dia,por ser imposible moverse de
nochc,pcligros de animales venenosos.
*Conseguir agua de phmta'i,los rjos suelen llevar organismos
incapacitentes,incluso letales,ulili7'u pastillas pot.1.bilizadoras.
*Si tienes cont.1.L10 con aldeanos loeak-s,no te muestres hostil,puedc que
te acojan con hospitalidad,se breve en tu L"Stancias y respetuoso, no
abandones el poblado en la verdadera direccion que quieres sehouir.
*no tengras prisas,c1 movimiento en selva cs agotador.

En muchas ocasiones nos perseguirán con la ayuda de perros adiestrados en seguimientos de rastros y

ataque. Se han de conocer ciertos detalles de estos animales para poder combatirlos:

DEBE SABER QUE
Un PERRO puede:

*Puede detectarle a mas de 1,5 km.
·se mueve a lIna velocidad de 15 mIs.
*Solo ve en Blanco y Negro,colluna vision de alclUlce la mitad del
hombre.
*Dctecta sonidos con lIna sensibilida deoble que el hombre.
"Detecta sonidos agudos, L'tl margenes de frecuencia que el hombre
no detc{,1a.
Incluso al emitir con mdios tacticas,puede detectar 111 emision.
*Detecta olores a mas de 3 km.Olores hwnanos como el sudor de la
axila o detergente en c!unilonne.
*Olores en objetos que toca el hombre hasta 24 horas des¡mes.
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3.- ESCAPE

Se entiende por escape la acción de huir del enemigo una vez hecho prisionero.

3.1.- ACTITUD ANTE INTERROGATORIOS

Según los Convenios de Ginebra, al ser cogido prisionero, el país que lo retiene tiene la obligación de

comunicar a la Cruz Roja Internacional, o al Rojo Creciente en países árabes, la noticia de dicha captura, por

lo que es obligatorio decir:

DEBE DAR: datos

*Nombre y apellidos.
*Empleo.
*numero de filiacion.
*Fecha de nacimiento.

TAcnCAS DEL CONSEJOS
INTERROGADOR

·El interrogador preparara: *Trnte de pasar desapercibido.
-Invesligacion.recopila toda la infonnacion sobre los -No se dislinga~Nose muestre altivo ni demasiado
prisioneros. humillado.
-Seleccion.Que prisioneros y que infonnacion sacar. *Comportese educado y respetuoso.
-E.fecJlcion.Pone en practica la tccnicas de cooperacion. -No muestres deseo o J:lpariencia de querer cooperar, pues
·Informacion:prepara toda la info.obtenida de prolongaras el interrogatorio.
conversaciones o espionaje en el pais. ·Hay gran diferencia entre ser ignorante y ser despectivo.
·valoracion:Retrato del perfil del prisionero.Si es ·desconfía dc personal dc
dcbil,fucrtc,hablador... limpicza,medicos,enfermcras...pllcden estar para escuchar
•Abhmrlanücnto:hambre,sed,slleño,aisl.uniento.Sala dc conversaciones o sonsacar.
interrogatorio intimidatoria. -desconfia del juego doble de que tus compañeros han
-Dcscrcdito.lntentara que te averguences dc ti hablado te sacaran datos de el para presionarle.
mismo,dcsacreditandose ante tus compañeros... -no digas nada de tus compañeros, ni siquiera que sois de la
-Menos malo:te dara escoger cutre dos males,sabicndo mi~ma unidad.
que cligirns el menos malo, lo que usnnl en su beneficio. -no rellene nifinne ningun cuestionario para
·Las paredes oycn:Sin darte cuenta te escucharan en supuestamente la "cruz roja" o cualquier otra razon,son
todo momento cartas en blanco que el enemigo utiliz.ara en su favor.
·Tratamiento en silcncio:te ponen frente a un ·No hagas ninguna declaracion,ni siquicra hablando,
intcrrogador que te observa cn silancio. Trata de ponertc puedes estar siendo grabado.
nervioso y arranques a hablar. -No caigas en la trampa del orgullo y quieras demostrar que
"'El archivo.Mostrara una carpeta con muchos papeles.te eres un "superhombrc", contando cosas que hayas hecho lu o
hara prcguntas que pueda corregirte para dar la impr(..osion tu unidad.
de que tiene mucha infomlacion sobrc ti y sucumbas. ·No trales de engañar dando informacionfalsa,solo recurre
·Repeticion y Monotonin:Repctira las mismas a la "historia falsa" en situacion limitc.
pregunta..,;¡,intcnumdo que te contradigm•. "'No le mires a los ojos,busca un punto intemlcdio,o en su
•¡.¡mm que callar?...Preguntas similares que intentan frente.
hundirte la moral. "'No mantengas una conversacion, te sbran sacar la

verdad,contesta 5010'l no se nada de ese tema".
*Trata de ganar tiempo,asi tu infonnacion pcrdcru

importancia y oportunidad.
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TECNICAS QUE BUSCAN LA COOPERAClON EN LNTERROGATORIOS

l.-TORTURA. 6.-DEMOSTRACfON nE PODER SOBRE. LA VIDA O LA
'-rex"ica.Todo tipo de mctooos. MUERTE.
• Efccto.Dcsmoronamicnto,pcrdida del sentido. rnzon.dolor.. *Tecnica..Ejecucion de algun prisionero.
2.-AMENAZAS. -Efecto.Creencia ella sU¡>L--noridad del captor.
*Tccnica.Dc encierro solitario,tortura a el o compañeros. 7.-DETEIUORO FISlCO DEI.IUEllADO.
*Efecto.Ansiedad irrncional,perdida de esperanza y ·'rccnica.lnterrogatorios muy largos,posturas incomodas,...
confianza,descsperacion. • Efceto.Descenso drastico de la resistencia.
3.-"AlIORA y LUEGO". S.-REFUERZO DE LAS NOIlMAS y ORDENES.
·Tccnica.favorcs o promesas de mejoras. *Tecnica.Ohcdiencia estricta a las nomms, obligar a escribir frases sin
-Efecto.Asimilar a lO!! prisioneros,cambio de imagen de los c.1plurcs sentido.
que lleve a pensar que la resistencia no conduce a nada. *Efecto.Obediencia aulomatica.
4.-AISLAMIENTO. 9.-PEIIDIDA DEL AUTORRESPE'fO.
*Tccnicn.Aislamicnto total por rango, cooperncion... .Tccnicu.Auscnciu de intimidad, insultos, ridiculiz.,cion.impedimenlo
·Efccto.AJcjnrlc de cualquier apoyo fisico. moral o psicologil:O. de higiene.
5.-NADA ESCAllA A LOS GUARDIAS. ·Efecto.Humillu y degmw, al prisionero que se vuelve servil.
·Tc""icu.Uso de otras fuentes paro hacer vcr que saben ma.'J de lo que lO.-CONTROL SOIlRE LOS SENTIDOS.
crces. ·Tccni('''a.Aislamienlo o sobre satumcion de estimulas exteriores,luz,
"Electo. Levanta sospechas entre los prisioneros y convence de la ruidos....
inutilidad de resistir. .~lccto.Control fisico tolal, mnlestar extremo.

4.- MISiÓN DE INFORMACiÓN DE PAISANO

Aunque estas misiones las realizarán, normalmente, "agentes dormidos" de los servicios de inteligencia,

así como miembros de agregadurías militares u otros, habrá ocasiones en las que no existan estos agentes

y podrán realizarlos las PRE,s. Será el caso de ciertos objetivos que no puedan tener una observación tácti

ca, como puertos, bases, aeródromos o instalaciones que estén inmersas en poblaciones. Así mismo, podrán

realizarse misiones de señalización de objetivos urbanos a la aviación.

PRECAUClONES-Dq>cndera de In situneion de gravedad del

coIlOicto,grd.do de dcclllmcioll.

·Conocimiento del idioma del pais.
"Tener docurncntacion en regla.
·Coartada que justifique su estancia en el pais.

(turismo,negocio s,pcriodismo...)
"Conocimiento de habitos y costumbres locales.
"Todas la nonnas trotadas en cvasion umana son aplicables.
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FICHA DE INSTRUCCiÓN Nº 10

OBJETIVO: que el alumno aprenda las cuestiones que ha de hacer constar al regreso de una misión.

SESiÓN N° 10: ORGANIZACiÓN DE UNA MISION (INFORME POST-MISION)

INFORME POSTMISION PRE

DISTINTIVO PRE: . UNIDAD: ..

Referencias: !\llapa: Escala: ..
Designacion UTM.:(huso y cuadricula): ..

Coordenadas zoua actuacion del plano:

I o I
Fotogmlia aerea: .

l.-DATOS METEREOLOGICOS:
a.-Orto: .

b.-Ocaso: .
c.-Fase de luna: .

2.-MISION:
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J.-CALENDARIO EJECUCION:

n.-GRUPO FECHA/HORA SALiDA: .
b.-GRUPO FECHA/HORA LLEGADA: .

4-COMPOSICION DE LA PATRULLA.

TMI GRADUAClON NOMBRE PUESTOTAC.

S.-ITINERARIOS DE INFILTRACION

N"TRAMO DE... A... DIST. OBSERVAC.
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6.-lTINERACION DE EXFlLTRAClON.

N"TRAMO DE... A... DlST. OBSERVAC.

7.-ITINERARIOS DE RECONOCIMIENTO DE ZONA SEGUIDOS.
(Reconocimientos realizados en los a"'ededores del objetivo principal (O.P),con la finalidad de
loclllizar objetivos secundarios.(CTR).)

N"TRAMO DE... A... OlST. OBSERVAC.

8.-TERRENO:(lnduira puslblUdlld de cnnlll!lCllr,¡mJcnfu.tlpo ,·cgCllu:lull••.)

a.-En el OP:........................................................................•.................

b.-En el CTR: .

9.-ENEMIGO:

l.-En OP:
a.-Localizllcion: .
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b.-Rorario de actividad observado: .

c.-Entidad: .
d.-Actitud ( lI)IO Ilctivldlld cinc rcallznn, tnll.llljo ): o"

c.-Armamento y equipo: .

f.-Vehiculos: (lip"....)••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••

g.-Grado de instl'llcciou observado: ..

h.-Medios de proteccioll del objetivo (i1ll1l11bnldil!l.(~UlllflOsmlnns ) .

i.-Otra informacion de interes: .

2.-En CTR:
a.-Localizacion: ..

b.-Horario de actividad observado: ..

c.-Entidad: .
d.-Actitud ( 11[10 llctlvldud Ilue reali7.nn, t.rnbaju ): ..

c.-Armamento y equipo: .

72



f.-Vehiculos: (11,,,,,...)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.
g.-Grado de instruccion observado: .

h.-Medios de proteccion del objetivo (lIllllllhrmllls, cnntllUS mhm!l ) .

i.-Otra informacion de interes: .

IO.-CORRECClONES AL PLANO:

n.-OTRAS INFORMACIONES DE ZONA (d'"~••n¡n"'I'.. ",...)

12.-ENCUENTROS CON ENEMIGO.

a.-Iocalizacion ..
b.-entidad ..
c.-actitud en .
d.-actividnd eu .
c.-armamento eu .
f.-descripcion y direccion ..
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13.-CONDlCJONESFINALES DE LA PRE:

a.-muertos .
b.-heridos .
c.-estado del eq.larmto .
d.-problemas surgidos .

14.-CROQUIS DEL OBJETIVO PRINCIPAL (OP).

ESCALA ..
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15.-CROQUlS DEL RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DEL OBJETIVO (CTR).

ESCALA .

16.CROQUIS PANORAM1CO FOTOGRAFICO.
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17.-0TRA INFORMACION RECOPILADA.

a.-fotografias .
b.-videos .
c.-documentacion .
d.-planos .
c.-otros.......................•....................

I8.-CONCLUSIONES y RECOMENDACION.ES.

a.-D/Z: .
LlZ: .

b.-itinerarios infiItracion .

c.-itinerarios entrada en objetivo .

d.-rutas de exfiItracion y retirada.................••................................................

c.-asentamientos para armns de apoyo .

f.-observ'ltorios...........................................................................•..............

g.-otros de interes...

firma .

nombre .

empleo .

nnidad .
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PERSONAL Y MEDIOS SANITARIOS
DE LAS UNIDADES

ESTATUTO JURIDICO

INTRODUCCiÓN

El personal y medios sanitarios de las unidades

de la fuerza cumplen unos cometidos que se dife

rencian de los realizados por otras unidades de una

manera muy especial: son cometidos en cierta

manera desligados de las operaciones, en el senti

do de que su objeto es, más que el apoyo a éstas,

la satisfacción de necesidades inmediatas de los

combatientes.

Desde muy antiguo se ha sido consciente de

esta realidad y se ha procurado mantener este tipo

de unidades al margen de las vicisitudes de las

operaciones, en beneficio de su cometido, más

humanitario que operativo. A cambio de ello, se ha

exigido a estas formaciones una actitud menos beli

gerante, en el sentido de que su obligación de asis

tencia no acaba en el personal de sus FAS, sino

que alcanza al de las enemigas, y se les han exigi

do unas ciertas pautas de comportamiento para

que su "status" no sea causa de ventaja militar para

ningún contendiente. Por otra parte y a pesar de

ello, no debemos olvidar que se trata de U,s milita~

res y que su razón de ser estriba en el apoyo que

prestan a las U,s a que pertenecen. Un capitán

médico tiene unos cometidos y unas obligaciones

muy diferentes a un médico de la Cruz Roja o de

Médicos Sin Fronteras, pero tampoco es un capitán

de Infantería.

Fruto de estas consideraciones son los

Convenios de Ginebra de 1949, especialmente el

primero, firmados y ratificados por España, que en

lo referente a esta materia tratan de equilibrar esa

doble concepción operativa/humanitaria de estas

unidades, exigiendo que sean respetadas y protegi

das en el ejercicio de sus funciones de una parte y

de otra, imponiéndoles la obligación de no partici

par en las hostilidades directamente.

La Constitución Española establece que los

Tratados Internacionales de los que España es

parte, validamente celebrados y ratificados, forman

parte del ordenamiento interno, son obligatorios

como cualquier Ley interna. Por otra parte, las

Reales Ordenanzas contienen ciertas exigencias

en esta materia en sus Art,s 7º, 136º Y 139º, princi

palmente, y el Código Penal Militar castiga las

infracciones cometidas en este campo en sus artí

culos 76, 77.3', 77.4' Y 78, principalmente. También

el Régimen Disciplinario para las FAS castiga las

infracciones menos graves.

Por lo dicho hasta aqui, se deduce que todo

mando militar debe conocer tanto la protección que

el Derecho Internacional de ios Conflictos Armados

confiere a los medios sanitarios enemigos, como

las condiciones en que sus propios medios sanita

rios son acreedores de esa protección.

DEFINICIONES

Conviene, antes de seguir adelante, dejar cla~

ros una serie de conceptos, tal y como son consi

derados en esta normativa:

- Personal sanitario: se entiende por personal

sanitario el personal" exclusivamente afecto a

la búsqueda, a la recogida, al transporte o al
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cuidado de heridos o enfermos o a la preven

ción de enfermedades, el personal exclusiva

mente afecto a la administración de las forma

ciones y los establecimientos sanitarios, asf

como los capellanes agregados a las FAS r..]
habrán de ser respetados y protegidos en todas

circunstancias. ':4rt 24 I Convenio de Ginebra).

"Los militares especialmente instruidos para

ser empleados, llegado el caso, como enfer

meros o camilleros auxiliares r..}serán igual

mente protegidos si se hayan desempeñando

estas funciones en el momento en que entren

en contacto con el enemigo o caigan en su

poder" (Art 25 ICE).

En esta definición se incluyen dos categorías

diferentes de personal sanitario, diferenciados por

su dedicación exclusiva o circunstancial a misiones

sanitarias; en función de ello, la protección que les

presta el Convenio es absoluta o circunstancial.

El concepto de "personat sanitario" que emplea

el Convenio, es más amplio que el usual, alcanzan

do a todo el personal que realiza actividades auxi

liares o de apoyo a los cometidos específicamente

sanitarios.

Unidades y establecimientos sanitarios:

establecimientos y formaciones que tienen

como misión la búsqueda, recogida, transpor

te, diagnóstico, tratamiento y primeros auxi

lios. En esta definición están incluidas forma

ciones como los Nidos de Heridos o los

Puntos de Carga de Ambulancias.

Transportes sanitarios: cualquier medio de

transporte dedicado exclusivamente al

transporte sanitario, sea de forma temporal o

permanente. Por transporte sanitario debe

entenderse la acción de transportar heridos,

enfermos, personal sanitario o religioso o

material sanitario. El criterio fundamental es la

exclusividad, no la permanencia, de forma

que se incluye cualquier vehículo dedicado

circunstancialmente al transporte de material

sanitario o heridos, siempre y cuando no se

emplee simultáneamente para otros cometi

dos; en cambio, no quedan incluidos los vehí

culos de doble uso, empleados indistintamen

te para transportes sanitarios y no sanitarios.

PERSONAL SANITARIO. DERECHOS Y DE

BERES

Derechos

El personal de esta categoría esta arropado por una

serie de disposiciones contenidas, principalmente,

en los Convenios de Ginebra. Podemos resumir

esta salvaguarda en los siguientes aspectos:

Derecho al respeto y protección por parte de

todos los combatientes.

Derecho al libre acceso a los lugares donde

sean precisos sus servicios: no se les puede

negar el acceso a zonas de operaciones,

campos de prisioneros, etc., aunque este

acceso se realice en las condiciones y con los

controles que aconseje la seguridad de los

contendientes.

Prohibición de sanción por el ejercicio legíti

mo de sus funciones.

Prohibición de inducción a una actuación con

traria a los principios de la ética médica.

Prohibición de inducción a facilitar informa

ción sobre los enfermos o heridos a su cargo.

Exención de captura: el personal sanitario

de las unidades no puede ser capturado; en

caso de caer en manos del adversario no

debe considerársele como prisionero de gue·

rra, sino que debe ser devuelto en cuanto sea

posible. Cabe la posibilidad de retenerlo para

atender a los prisioneros de guerra, quedan

do adscrito a estas funciones, para lo que

debe recibir todas las ayudas y facilidades

procedentes. A estos efectos, el médico mili

tar más antiguo de cada campo será respon

sable de las actividades del personal sanitario

ante los responsables de éste. Este personal,

aunque sometido a la disciplina interior del

campo, no puede ser obligado a realizar otros

trabajos que los propios de su misión médica.

(Todo ello no exime a la Potencia captora de

sus obligaciones en cuanto a la atención

médica de los prisioneros).

En cuanto a sanitarios y camilleros de la U,s com

batientes, serán considerados como prisioneros de
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guerra si caen en poder del enemigo, pero, si son

necesarios, serán empleados en misiones sanita

rias.

Deberes

Los anteriores derechos presuponen en el per

sonal protegido la observación de unos requisitos

mínimos. El incumplimiento de alguno de elios

puede producir el cese de la protección.

En primer lugar, pierde la protección el personal

sanitario que realice actos hostiles. Teniendo en

cuenta lo visto en el título anterior: no podrá consi

derarse acto de hostilidad la actuación en el cum

plimiento de sus cometidos o la negativa a propor

cionar información no debida sobre el personal a su

cargo; mucho menos la mera pertenencia a una

unidad militar enemiga.

Existen una serie de deberes generales referi

dos al ejercicio de su actividad especifica: respeto

a la ética médica, trato humano, no discriminación

a la hora de prestar su asistencia, etc. Un trato

inhumano o discriminatorio para con los heridos

enemigos produce la pérdida de la protección. " Los

miembros de las FAS {. ..} heridos o enfermos,

habrán de ser respetados y protegidos en todas cir

cunstancias. Serán tratados y cuidados con huma

nidad por fa Parte contendiente que los tenga en su

poder, sin distingo alguno de carácter desfavorable.

Queda estrictamente prohibido {. ..} dejarles preme

ditadamente sin asistencia médica o sin cuidados

[. ..} Sólo razones de urgencia médica autorizarán

prioridades en los cuidados" (Art. 12 del 1 Convenio

de Ginebra). Evidentemente, estas obligaciones

alcanzan a cualquier militar que capture personal

enemigo herido o enfermo y no sólo al personal

sanitario.

El personal sanitario puede portar armas, pero

únicamente armas portátiles para su propia protec

ción; su uso en defensa propia o de las instalacio

nes o personal a su cargo no se considerará como

acto hostil a estos etectos.

Para que el personal sanitario pueda gozar de

esta protección debe poder ser identificado como

tal; a tal efecto, deberá ir provisto de signos para su

identificación: tarjeta militar especial provista del

signo distintivo y brazal blanco con la cruz roja. Esta

tarjeta debe llevarla siempre encima, debe ser

resistente a la lluvia e incluir una fotografía del titu

lar. Los camilleros y sanitarios sólo llevarán el bra

zal cuando estén actuando como tales y su docu

mentación personal expresará su instrucción sani

taria, el carácter provisional de sus funciones y el

derecho al uso del brazal.

UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

"Los establecimientos fijos y las formaciones

sanitarias móviles del servicio de sanidad no

podrán ser en ningún caso objeto de ataques,

sino que serán en todo momento respetados y

protegidos por las Partes contendientes. Si

cayeran en poder de ta Parte adversaria podrán

continuar funcionando en cuanto que la poten

cia que los capture no haya asegurado por sí

misma los cuidados necesarios a los heridos y

enfermos acogidos... " (Art. 19 del I Convenio de

Ginebra).

"El material de las formaciones sanitarias móvi

les de las FAS que hayan ca ido en poder de la

parte adversaria permanecerá afecto a los heri

dos y enfermos. Los edificios, el material y los

depósitos de fas establecimientos sanitarios

fijos de las FAS continuarán sometidos al dere

cho de la guerra, pero no podrán ser distraidos

de su empleo mientras sean necesarios para

los heridos y enfermos" (Art 33 ICG). Este

material podrá emplearse en caso de necesi

dad militar urgente, siempre y cuando queden

atendidos los heridos y enfermos.

Al igual que ocurría con el personal sanitario,

esta protección no es incondicional: las unidades y

establecimientos sanitarios no deben emplearse

para cometer actos hostiles o perjudiciales para el

enemigo; no deben emplearse para poner a cubier

to objetivos militares, debiendo alejarse en la medi

da de los posible de éstos. Es éste un aspecto que

debe tener en cuenta todo jefe militar: la mejor pro

tección que puede proporcionar a sus instalaciones

u órganos sanitarios y, por tanto, a su personal heri

do o enfermo, consiste en alejarlos en la medida de
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lo posible de cualquier punto del terreno, asenta

miento o instalaciones que puedan constituir un

objetivo militar. En el caso de las instalaciones sani

tarias, como norma general y a diferencia de lo que

ocurre con el resto de instalaciones, la protección,

normalmente, no se consigue mediante la oculta

ción y el enmascaramiento, sino por todo lo contra

rio.

"La protección debida {. ..J no podrá cesar más

que en el caso de que se haga uso de ellos,

aparte de sus deberes humanitarios, para

cometer actos dañosos para el enemigo" (Art

21 /CG). La presencia de armamento en las ins

talaciones sanitarias no debe considerarse

como acto hostil si: se trata de armas ligeras

para defensa propia o armas portátiles y muni

ciones pertenecientes a los heridos y momentá

neamente custodiadas allí. Tampoco se consi

dera acto hostil la presencia de destacamentos

armados para proporcionar seguridad.

Las instalaciones sanitarias deben estar señali

zadas de forma que sean claramente identificadas

por el enemigo. La señalización puede incluir, ade

más del signo de la cruz roja, señales luminosas, de

radio o electrónicas.

TRANSPORTES SANITARIOS TERRESTRES

Los transportes sanitarios gozan de protección

análoga a la de las unidades sanitarias y deben ser

igualmente identificables, empleando para ello:

El signo distintivo de la cruz roja, tan grande

como sea posible y visible desde todas direc

ciones.

Luz azul destellante de frecuencia y coorde

nadas cromáticas determinadas.

Señal radio y señal radar, según acuerdos

específicos.

En cuanto a los medios que gozan de la pro

tección, como ya hemos visto, se trata de los

medios dedicados en exclusivo a estos fines, aun

que no lo sean de modo permanente. Está prohibi

do el empleo de medios de doble uso, salvo casos

de necesidad de medios suplementarios: un

camión empleado indistintamente para traslado de

heridos y suministros, aunque no fuera simultáne

amente, no estaría protegido ni podría emplear los

distintivos de la cruz roja. Los medios dedicados en

exclusiva a estos cometidos gozan de la protección

incluso cuando no están realizando sus funciones;

es decir, no se protege a los medios de transporte

porque estén actualmente trasladando heridos,

sino porque es ese su cometido. En cambio, un

vehículo no sanitario que circunstancialmente tras

lada heridos o medicamentos, si es identificado,

goza de la protección mientras lleve tal cargamen

to, que es lo realmente protegido. Recordemos a

este respecto que, según nuestro procedimiento

logístico, los recursos de clase VIII utilizan una

cadena logística diferente al resto: se trasladan en

las ambulancias, con lo cual no pierden la protec

ción. De la misma forma, el personal sanitario debe

emplear en sus desplazamientos medios de trans

porte adscritos a las formaciones sanitarias e iden

tificables como tales, so pena de perder la protec

ción.

PROTECCiÓN FíSICA DE UNIDADES Y MEDIOS

DE TRANSPORTE

Hasta aquí hemos visto la protección jurídica de

los elementos sanitarios militares en campaña. No

debemos olvidar que lo dicho hasta ahora en lo

referente a la protección y respeto que merecen

nos es exigido por las Reales Ordenanzas, y su

incumplimiento es castigado por el Código Penal

Militar.

Pero, es evidente que en el campo de batalla no

es suficiente esta protección, debe combinarse con

una protección física que no ponga en peligro aqué

lla. Por una parte, la normativa vista hasta ahora

nos aconseja que los medios sanitarios sean per

fectamente visibles, que su defensa armada sea

mínima y que se encuentren alejados de objetivos

militares (y cualquier unidad lo es). De hecho, nues

tros manuales consideran rutas diferentes para los

movimientos sanitarios y contemplan la posibilidad

de que, por ejemplo, los PCLA,s se encuentren

fuera de los CL,s.
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Consideraciones de tipo táctico y logístico pue

den aconsejar incluir las unidades sanitarias dentro

del despliegue logístico, lo que evidentemente obli

ga a su enmascaramiento para no delatar a toda la

formación. A este respecto, es de interés lo que nos

dicen las Orientaciones de la Compañía de Sanidad

en cuanto a los criterios a considerar para el des

pliegue del PClA:

Alejado de objetivos preferentes para el

fuego enemigo. (y el Cl lo es).

Señalizado para ser protegido por los

Convenios de Ginebra.

Enmascarado, en equilibrio con el criterio

anterior.

El principio de economía puede aconsejar el

empleo de transporte combinado de recursos de

clase VIII con otras clases, el entorno en el que se

desarrollen las operaciones puede aconsejar que

estos establecimientos están protegidos por algo

más que armas portátiles... Se plantean problemas

que no son siempre de fácil resolución.

Un primer dato a tener en cuenta es la actitud

del enemigo: si no presenta una actitud muy respe

tuosa hacia consideraciones de tipo humanitario o

no tiene un grado de organización y disciplina que

aseguren que puede exigir el cumplimiento de esta

normativa a sus unidades, debe hacerse prevalecer

la seguridad física sobre la jurídica: una organiza

ción sanitaria en estas condiciones debe confiar,

más que en otra cosa, en la seguridad que le pro

porciona la inserción en el despliegue táctico-logís

tico. Ante un enemigo civilizado y respetuoso es

más efectiva la seguridad proporcionada por los

convenios.

Pero, incluso en este segundo caso, no pode

mos olvidar que el despliegue sanitario forma parte

del despliegue general, de forma que si tratamos de

conseguir la sorpresa podemos vernos obligados a

enmascarar nuestras formaciones sanitarias; esta

decisión debe ser considerada excepcional. La

decisión de enmascarar estos medios debe ser

tomada por niveles de mando iguales o superiores

a brigada, oídos el jefe de sanidad y el asesor jurí

dico; su duración debe ser la mínima imprescindi

ble. En este caso, debe tenerse en cuenta que las

formaciones sanitarias que recurran al enmascara-

miento no pierdan por ello la protección aunque,

lógicamente, el riesgo de sufrir daños incidentales

aumenta.

En cuanto al traslado de recursos sanitarios

empleando la cadena de abastecimiento, aunque

no sea la solución reglamentaria, puede ser nece

saria en determinadas circunstancias, debiendo

valorarse el riesgo que conlleva.

CONCLUSIONES

Todo jefe militar debe conocer y exigir el cumpli

miento de la normativa que ampara a estas activi

dades; sobre todo debe concienciarse y concienciar

a sus subordinados de que la labor que realizan las

formaciones sanitarias es una labor humanitaria que

aprovecha directamente a las personas y no a las

operaciones, por lo que en ningún caso debe entor

pecerse. Asimismo, debe ser consciente de la

importancia de que el personal sanitario enemigo

capturado pueda seguir cumpliendo sus funciones si

son necesarias, sin que ello impida que se tomen las

medidas necesarias para evitar que pueda realizar

actos perjudiciales. Por último, debe tener en cuen

ta que el material militar enemigo destinado a estos

fines, si es capturado, sigue vinculado a las mismas

funciones, siempre y cuando sea necesario.

Desde otro ángulo, este mismo mando militar

es responsable de que el personal y medios sanita

rios que de él dependan, ajusten su actuación a lo

establecido en esta normativa, como medio para

conseguir su mejor protección y el mejor cumpli

miento de sus cometidos. A este respecto, debe

destacarse la prohibición de realizar actos perjudi

ciales para el enemigo y las obligaciones de identi

ficación y no discriminación.

y una última consideración: si el enemigo no

cumple con sus obligaciones al respecto, eso no

nos autoriza a desligarnos de nuestro compromiso:

en ningún caso se ejercerán represalias sobre las

formaciones sanitarias; de otra parte, las formacio

nes sanitarias que pierdan la protección específica

por incumplimiento de alguno de los requisitos, no

por ello quedan ajenas a la protección general que

el Derecho Internacional proporciona a todo com

batiente.
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PUESTO DE CLAS/F/CAC/ON

(Cabo Udra. Pontevedra)
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PUESTO DE CLASIFICACION

(San Gregorio)
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EVASION y ESCAPE

GENERALIDADES

La posibilidad de quedar aislado o de ser cap

turado en territorio enemigo, o sometido a su con

trol, es un riesgo con el que habrán de enfrentarse

los combatientes de cualquier índole y cualesquie

ra que sean sus condiciones de actuación.

El hecho de que se han capturado en múltiples

ocasiones hombres, con la posibilidad de haberlo

podido evitar, indica con claridad la necesidad de

instruir al personal militar acerca de los principios y

técnicas de evasión y escape, para llevarles al con

vencimiento de que, mientras exista un medio de

evitar ser capturado o de poderse evadir, no debe

aceptarse la rendición.

Por esta razón, los componentes de las unidades

participantes en un conflicto bélico, en caso de actuar

en campo enemigo o perder el contacto con ellas,

deberán tener presentes las siguientes premisas:

Tratar de escapar a la captura.

Caso de ser capturado, intentar la fuga lo

antes posible.

Tratar de alcanzar las líneas propias o alia

das en las mejores condiciones y con la

mayor cantidad de información sobre el ene

migo posible.

Toda acción de este tipo implica un elevado

grado de riesgo y de dificultad, así como un estado

psíquico y anímico de tensión e incertidumbre en el

individuo que lo realiza. Ello es consecuencia del

normal desconocimiento de la situación real, tanto

propia como del enemigo, y de las zonas o líneas

que definen los campos de ambos y a través de los

cuales habrá de progresar y orientarse.

Por tanto, será fundamental para que se pue

dan afrontar con cierto éxito este tipo de acciones,

tener en cuenta los siguientes factores:

La voluntad de vencer, constituye la principal

premisa en cualquier situación.

La instrucción en las técnicas de evasión y

escape representan la mejor guía.

Son necesarios conocimientos de supervi

vencia para saber aprovechar de la naturale

za todo lo que sirve para vivir y defenderse.

DEFINICIONES

Evasión.-Son los procedimientos y operacio

nes mediante las cuales las unidades o individuos

logran salir de zonas hostiles hacia zonas bajo con

trol aliado o neutral. No implica el estar físicamente

aprehendido por el enemigo.

Escape.-Acción por la que un individuo o gru

pos de individuos físicamente capturados por el

enemigo consiguen liberarse.

Red de evasión y escape.-Red ciandestina

establecida con la finalidad de ayudar al personal

propio, facilitando su fuga y posterior evasión de la

zona enemiga a la propia.

RAZONES PARA LA INSTRUCCiÓN EN LAS

TÉCNICAS DE EVASiÓN Y ESCAPE

Los motivos que podemos argumentar para la

instrucción de unidades o individuos en estas técni-
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cas, son de toda índole; de entre los mismos des

tacaremos:

Ejerce notable influencia sobre la moral de

una unidad el que componentes de la misma

dados por desaparecidos regresen después

de haberse evadido.

La recuperación del personal evadido, sobre

todo si tiene una preparación profesional, es

una magnífica fuente de información que, por

otra parte, se corre el riesgo de que quede en

poder del enemigo.

Cada vez es mayor el número de especialis

tas que necesita un ejército. Su formación

cuesta tiempo y dinero, por lo que evitar su

captura o apoyar su escape o evasión será

siempre rentable.

El movimiento de grupos incontrolados en la

retaguardia enemiga creará un clima de inse

guridad, que obligará a aumentar las medi

das de seguridad, en las que, probablemen

te, se hipotecarán unidades de la zona de

combate.

PROCEDIMIENTOS DE EVASiÓN

De los diferentes procedimientos de evasión,

señalaremos Jos siguientes:

Evasión próxima.

Evasión lejana.

Evasión por penetración en profundidad.

Evasión próxima

Por lo general, la evasión próxima tiene lugar

en la zona de combate, a las pocas horas o días

después de finalizado el combate y cuando como

consecuencia del mismo la unidad ha sido disper

sada o capturada. En estas circunstancias, el sol

dado o la pequeña unidad está todavía en buenas

condiciones físicas, dispone de vestimenta y se

halla más o menos familiarizado en cuanto a la

dirección, distancia y terreno donde se encuentran

las líneas propias.

Se realiza por pequeños grupos, por el camino

más corto o expedito y procurando no ser detecta

dos por el adversario.

Modos de acción

Las formas de actuación serán, fundamentalmente,

dos:

1ª Exfiltración hacia zona propia

Será premisa de primer orden en este sistema,

actuar de forma rápida y enérgica hacia los puntos

débiles o no ocupados por el despliegue enemigo,

con el fin de sorprenderle y, aprovechando este fac

tor, llegar a zona propia.

2ª Ocultación y posterior exfiltración.

Se diferencia de la anterior en que la exfiltración

es precedida de un período de tiempo necesario a

la unidad por diversas causas: estado de los heri

dos, agotamiento físico, etc.

Durante este tiempo buscará refugio en zonas

no activas que ofrezcan ocultación.

Antes de iniciar la exfiltración, será necesario el

estudio de los siguientes factores:

Situación actual de la unidad y del enemigo.

Despliegue y movimientos enemigos.

Terreno y obstáculos.

Condiciones meteorológicas.

Composición de los grupos.

Como axioma general, debe tenerse en cuenta

que en este tipo de acciones la responsabilidad e

importancia del mando adquiere un carácter espe

cial.

Evasión lejana

Normalmente, el personal que se verá impelido

a realizar este tipo de evasión será: unidades que

por diversas circunstancias del combate quedan

aisladas en el interior del territorio enemigo, lejos de

las líneas propias, y prisioneros de guerra escapa

dos de los campos de internamiento.

En el primer caso, se contará con todo o parte

del equipo de combate.
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En caso de huidos de campos de prisioneros,

estarán equipados con lo que les hallan facilitado

en el mismo, y sus condiciones físicas se verán

influenciadas por el tiempo transcurrido desde su

captura.

La unidad a la que las circunstancias aconsejan

u obliguen una conducta evasiva, debe fraccionar

se en grupos pequeños no superiores a tres hom

bres y cada grupo marchará por un itinerario distin

to hasta los puntos de reunión establecidos.

La evasión lejana se ve influenciada por un

menor despliegue de tropas enemigas en la zona,

medidas de seguridad y vigilancia relativas y, parti

cularmente, por la presencia de población civil.

El deseo de sobrevivir y una instrucción ade

cuada, sumados a la propia habilidad para resistir

las penalidades y vencer los obstáculos, es la clave

del éxito para la evasión lejana; cuando uno se

enfrenta a una situación de esta índole, deberá con

siderar el hecho de que muchos de los obstáculos

a sortear son más mentales que físicos.

Evasión por penetración en profundidad

Es la que tiene por objeto adentrarse en la reta

guardia enemiga para alcanzar una zona poco vul

nerable y factible de evacuación por medios aéreos

o marítimos propios.

En ocasiones, este tipo de evasión podrá bus

car acogerse a un país neutral o a organizaciones

clandestinas afines, a través de las cuales obtendrá

el apoyo necesario para su regreso a zona propia.

Esta evasión termina, normalmente, mediante

una acción de recuperación y transporte a zona

propia.

NORMAS GENERALES PARA LA ELECCiÓN DE

ITINERARIOS DE EVASiÓN

Movimiento por vías importantes de comuni

cación

En general, es preferible no moverse por vías

importantes de comunicación (carreteras, vías de

ferrocarril, etc.). Sin embargo, de noche y con las

debidas precauciones, se puede viajar a caballo de

ellas, empleándolas como dirección general de

marcha y extremando las medidas de seguridad en

puntos peligrosos tales como: cruces, bifurcacio

nes, etc.

Movimiento por terreno llano u ondulado

En esta situación conviene estudiar la ruta más

directa, eludiendo los núcleos habitados, marcando

referencias para orientarse durante la marcha y

señalando los puntos donde sea posible obtener

alimentos, agua y abrigo.

En caso de duda o desorientación, no seguir

una dirección dudosa, detenerse el tiempo necesa

rio hasta que desaparezca el fenómeno origen de la

situación. Si el mismo persistiese y nos encontrá

semos perdidos, volver sobre nuestras propias 11ue

lIas, a un punto conocido y desde allí emprender la

marcha en la dirección correcta.

Movimiento en montaña

Toda marcha en terreno montañoso debe ser

objeto de un minucioso estudio y preparación.

Este estudio debe abarcar puntos tales como:

condiciones meteorológicas (niebla, ventisca, etc.),

accidentes topográficos (ríos, lagos, etc.) y, ade

más, el estado físico de los componentes del grupo,

la carga a transportar y las posibilidades de

encuentro con el enemigo.

El itinerario no debe ser el más corto, sino el

más fácil de seguir y el que mayor ocultación y

seguridad ofrezca.

PAUTAS PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO

Es necesario dormir mucho en lugares cómo

dos y abrigados

Las etapas largas deben hacerse lentamente

para evitar el derroche de energías y el con

siguiente debilitamiento.

89



Los pies son el principal medio de locomo

ción, por esta razón deben ser cuidados con

esmero.

El alimento debe ser racionado rígidamente y

los horarios de las comidas fijados.

Evitar dejar huellas que puedan levantar sos

pechas y delatar nuestra presencia al enemi

go.

El robo de comida debe evitarse como norma

general, si es indispensable, hay que limitar

lo a los casos que se tenga la certeza de no

ser descubiertos.

Viajar de noche siempre que sea posible.

Viajando de noche buscar el abrigo-refugio

antes del amanecer. Un refugio escogido de

prisa es causa de captura o, al menos, de

insuficiente reposo.

Nuestra conducta y actitud debe ajustarse a

la de la zona donde nos movemos, a fin de

no despertar sospechas entre los habitantes

de la misma (agricultores, pastores, etc.) y

así evitar ser delatados a las tropas exis

tentes en ella.

ESCAPE

Cuando un combatiente ha hecho todo lo posi

ble para evitar su captura y no lo ha logrado, el

hecho debe ser imputado a mera desgracia y, por lo

tanto, no puede considerarse como un deshonor.

Pero sí debe recordar que todo prisionero tiene

como misión fundamental fugarse e incorporarse a

las lineas propias.

De entre las diferentes formas de llevar a cabo

el escape, destacaremos las siguientes:

Escape próximo.

Escape lejano.

Escape de campo de prisioneros.

Escape próximo

Este sistema será utilizado, normalmente, de

forma individual, aprovechando: la confusión que

se produce en los primeros momentos de la captu

ra, la fatiga de las fuerzas combatientes enemigas

y la falta de experiencia en la custodia de prisione

ros de las mismas.

Las ventajas que encontrará el ejecutante

serán:

Contar con el equipo de combate (excepto

armamento)

Buena condición física y moral

Terreno más o menos conocido

Saber la dirección exacta donde se encuen

tran las fuerzas propias.

Conocimiento de las unidades en contacto.

Circunstancias que favorecen la huida

Los movimientos que siguen a la captura de pri

sioneros son de gran confusión y fruto de ella son

una serie de circunstancias que favorecen la fuga

de los combatientes capturados. El aprovecharse o

no de ellas está en función de la instrucción técnica

y moral recibida para afrontar estos momentos.

De las muchas existentes, reseñaremos las

siguientes:

La concentración de gran número de prisio

neros, conlleva la consiguiente dificultad de

vigilarlos.

Durante la realización de fuego propio violen

to, momentos en los que el enemigo se pre

ocupa más de su propia seguridad que de la

vigilancia de los prisioneros.

Aprovechar la fuga de otros prisioneros.

De cualquier manera, una vez iniciada la huida

no se puede volver atrás o titubear.

Escape lejano

El prisionero se encontrará en la zona de eta

pas y estará siendo evacuado en grandes colum

nas a pie, en camiones o ferrocarril, o bien en cam

pos de prisioneros.

Si realiza la fuga en algunos de estos momen-

tos, puede contar con alguna de estas ventajas:

Dificultad de una acción de persecución

inmediata.

Menor despliegue de tropas enemigas en la

zona.

Posible ayuda de la población civil.
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Asimismo, deberá meditar sobre los factores

que dificultarán su acción, de entre los cuales seña

laremos los siguientes:

Probable desconocimiento de la zona que

atraviesa.

Gran fatiga física.

Vigilancia organizada.

En la mayoría de las ocasiones, falta de equi

po adecuado.

Escape de un campo de prisioneros

La fuga de un campo de prisioneros, dadas las

dificultades que presenta, necesita una minuciosa

organización, preparación y coordinación. En con

secuencia, debe ser considerada como una opera

ción militar, por lo que debe ser dirigida por los

mandos naturales existentes en el mismo, los cua

les recibirán y explotarán toda novedad o informa

ción que favorezca el plan de fuga ideado.

En todo plan de fuga deben estudiarse minu

ciosamente para su aprovechamiento los siguientes

puntos:

Ubicación y número de centinelas.

Horario de su relevo.

Itinerario y horario de las patrullas.

Sistemas de alarma.

Moral de las tropas que custodian el campo.

Naturaleza del terreno que rodea el campo.

Ubicación de las tropas acantonadas en la

zona que puedan ser utilizadas para una per

secución inmediata.

Dirección a seguir una vez fuera del campo.

Modo de sobrevivir durante la permanencia

en territorio enemigo.

El estudio ponderado de todos estos factores

llevará a la elección del lugar por donde se realiza

la fuga, el momento propicio para realizarla y el

número de hombres que participan en la misma, así

como su organización.

EL CONTACTO CON FUERZAS PROPIAS

El establecer contacto con las fuerzas propias

constituye el momento crítico de la evasión. Toda

aquella paciencia, planificación y penurias pasadas

habrán sido en vano si el contacto con ellas no se

realiza con la máxima precaución. Se han dado

casos de personal que, operando en la retaguardia

enemiga, ha sido eliminado por patrullas propias

mientras se encontraban intentando el cruce hacía

sus líneas.

De entre las formas de establecer contacto,

reseñaremos las siguientes:

Mediante países neutrales.

Red de evasión y escape.

Enemigo en retirada.

Tropas propias en retirada.

Frente estabilizado.

Mediante paises neutrales

Es una de las más seguras, pues la actitud de

las fuerzas que vigilan la frontera pertenecientes al

país neutral será más propicia a preguntar que a

disparar.

Red de evasión y escape

Esta red clandestina estará organizada, activa

da y mantenida por personal que, por diferentes cir

cunstancias, simpatiza con la causa propia y está

dispuesto a colaborar activamente con la misma.

Cuando la importancia del personal a recuperar así

lo requiere, el mando habrá puesto en conocimien

to de los interesados la existencia de la organiza

ción y las técnicas a emplear para acogerse a ella.

Enemigo en retirada

Ofrece la solución más simple y menos peligro

sa para atravesar el frente de batalla, pues sólo se

necesita quedarse en la zona a la espera del

encuentro con las unidades propias.

Tropas propias en retirada

Será la situación más difícil, ya que se trata de

alcanzar un frente que se aleja a medida que noso

tros avanzamos.
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Frente estabilizado

Es la situación que ofrece la mayor variedad de

peligros, ya que la tendencia normal es dejar de

lado toda precaución cuando se está a la vista de

las fuerzas propias.

El contacto debe realizarse fundamentalmente

de día, y una vez en zona de combate, se estará a

la expectativa sobre la aparición de patrullas pro~

pias, ya que éste es uno de los mejores métodos

para establecer el contacto.

Una vez que se divisa la patrulla, se deberá, a

ser posible, permanecer en la posición que se
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ocupa y dejar que ella se aproxime; cuando la

patrulla esté a distancia de 20-30 metros de la posi

ción propia, intentar de la forma más fácil y segura

ser reconocido por ella.

Cuando no sea posible establecer contacto con

patrullas, deberá tenerse el mismo cuidado para

realizarlo con las unidades desplegadas en primera

línea, teniendo en cuenta que el personal que guar

nece las mismas respetará la exhibición de bande

ras o trapos blancos, así como el avance de una

persona sin armas para ser identificada.

JOAQuíN NAVARRO MÉNDEZ

SUBOFICIAL MAYOR DE INFANTERíA
ACADEMIA DE INFANTERíA
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EL LAUREADO CAPITAN
DE INFANTERíA

D. ANTONIO RIPOLL SAUVALLE

EL CAPITÁN DE LA MANO DE PLATA

Desde los sucesos de

Cavile, las fuerzas españo

las se agrupan en torno a la

defensa de Manila, la capi

tal, alcanzando la lucha

niveles heroicos sobrepo

niéndose a la escasez de

medios de combate y de ali

mentos.

Esta resistencia hasta el

agotamiento de sus posibili

dades, nos legó páginas

heroicas y sublimes. Y en

este ambiente nos convoca

el recuerdo de un joven ofi

cial de Infantería, Antonio

Ripoll Sauvalle, el cual vivió

aquellas jornadas en las

trincheras de las líneas

avanzadas, sufriendo la

mutilación de un miembro

de su cuerpo. al enfrentarse

con su sección, sin tener en

cuenta la desproporción de fuerzas. contra todo un

regimiento americano que avanzaba hacia Manila.

(1) VV.AA.: España en sus héroes. Omigraf. Madrid. 1969.

"... el de la mano de plata /

buen Capitán de leyenda /

entre los buenos de

España" (1 j.

Con estas estrofas fina

liza el Romance que Luis

Ripoll dedica a la muerte de

su padre, pero la vida pro

fesional de Ripoll está

enmarcada entre dos

importantes acontecimien

tos: su salida de la

Academia, que tiene lugar

en 1896 en plena insurrec

ción de las provincias ultra

marinas, y su muerte en

combate, que acaece en la

zona de operaciones de

Melilla en 1909.

Sus 28 años de vida

están jalonados por la

entrega al servicio, el

deseo constante de ocupar

los puestos de mayor riesgo y fatiga, así como un

ejercicio ejemplar del mando al frente de sus tro-
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paso Su hoja de servicios (2), con el laconismo que

es característico en este documento, lo deja paten

te con las calificaciones máximas en Aplicación,

Conducta, Puntualidad en el Servicio, Ordenanzas

y Táctica, que culmina con un Valor Acreditado y

Heroico.

La muerte del capitán Ripoll fue escrita en tér

minos encomiásticos por toda la prensa española

de la época. Un ilustre escritor, don José Ortega

Munilla, publicó un articulo en El Imparcial del16 de

Noviembre de 1909. Al día siguiente el capitán de

Artillería Alfredo Marqueríe, destinado en el

Regimiento de Sitio en Segovia, contestaba a dicho

artículo con una carta en la que, además de hacer

algunas precisiones, relataba cómo recibió el 13 de

agosto de 1B9B, estando junto a él en el combale

de Manila, la herida que le produjo la amputación

del antebrazo por su tercio medio. Más tarde,

encontraría la muerte en el campo de batalla el 30

de septiembre de 1909 en el combate de Beni bu

IIrur (Melilla). El 2B de agosto de 1920 sus restos

fueron depositados en el Panteón de Héroes de

Melilla.

Su nacimiento tuvo lugar en Cartagena el 22 de

enero de 1BB1, hijo del teniente coronel de Artilleria

de la Armada don Luis Ripoll Palou y de doña

Micaela Sauvalle Gil de Avalle (3). Por R.O. de 17

de Agosto de 1B95 es nombrado alumno de la

Academia de Infanteria de Toledo, efectuando su

presentación el día 29 del mismo mes y año. Tras

finalizar sus estudios, de acuerdo con el plan de

enseñanza de cursos abreviados, es promovido al

empleo de segundo teniente de Infanteria por R.O.

de 21 de diciembre del año siguiente.

La alegre felicidad de su llegada a Cartagena

para tomar posesión del primer destino, el

Regimiento de Infantería España ntl 46, va a ser

enlutada por la noticia de la muerte de su hermano,

el teniente de Infantería Eduardo Milvain Sauvalle,

que se ha producido el día 16 de ese mismo mes en

combate en la Isla de Cuba. Pero, superado el dolor

familiar, no tarda en solicitar su pase voluntario al

Distrito de Filipinas, desembarcando en Manila el

día 5 de diciembre de 1B97 para incorporarse al

Regimiento de Infantería Jaló nO 73, de guarnición

en esa misma plaza.

Comienza el año 1898 destinado en el

Regimiento de Línea Jaló nº 73, prestando servicios

de campaña con su compañia en distintas guarni

ciones de la Isla de Luzón, hasta el 2B de abril que

regresó a Manila para prestar protección a la

Bateria del Pastel, al hallarse bloqueada la plaza

por la escuadra norteamericana y sitiada por tierra

por los insurrectos. Solicita voluntariamente, y le es

concedido, el destino a la 3" Compañía del 2º

Batallón que se encontraba en las trincheras de la

línea avanzada del sector de la derecha, sostenien

do duros combates hasta el 13 de agosto que se

ordena la retirada sobre la plaza donde capitularon

las fuerzas. En este día fue herido de bala en sus

extremidades inferiores y en la muñeca izquierda

con fractura de cúbito y radio, por cuyo motivo

ingresó en el Hospital Militar del Seminario Viejo y

más tarde en el Hospital de San Juan de Dios,

donde el dia 13 de septiembre sufrió la amputación

del antebrazo por su tercio medio, siendo dado de

alta el 20 de octubre. Todas estas acciones fueron

recompensadas con la Cruz Roja de 1º clase del

Mérito Militar "por el comportamiento observado en

la defensa de Manila desde el 16 de Junio al 20 de

Julio distinguiéndose por su valor y arrojo"; por las

operacíones practicadas desde eí 20 de julio con el

ascenso a primer teniente de Infantería con efecti

vidad del 7 de agosto, "por haberse distinguido

notablemente por su extraordinario valor, serenidad

y perida en los numerosos combates con el enemi

go, contribuyendo muy eficazmente al brillante éxito

obtenido por el buen espíritu que supo inspirar a las

fuerzas de su mando con su ejemplo"; y el empleo

de capitán de Infantería por R.O. de 11 de marzo de

(2) ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA: Sección l' División 1'. R-1294.
(3) Este matrimonio se efectuó el 2 de junio de 1879. Don Lllis era soltero y doña Micaela era viuda de un acaudalado

comerciante inglés, D. Juan Milvain Davidson, aportando dos hijos Mary y Eduardo. Posteriormente nacerían
Magdalena, Antonio, Ana y María Luisa.
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1899, por "su comportamiento

y herida recibida en combate

sostenido en Manila el 13 de

agosto del año anterior contra

fuerzas enemigas norteameri

canas'.

En Cartagena la noticia se

recoge en la prensa local el

día 25 de octubre con la

siguiente crónica en El Eco:

"La correspondencia de

Filipinas llegada ayer, nos ha

traído la triste nueva de

habérsele hecho la amputa

ción de la mano izquierda al

joven Teniente de Infantería

D. Anlonio Ripoll, hijo de

nuestro amigo el Teniente

Coronel de Artillería de la

Armada D. Luis Ripoll, que en

uno de los combates que pre

cedieron a la rendición de

Manila fué herido en la muñe

ca derecha (sic) por bala de

rifle".

A finales de octubre de

1898 causa baja en el Regimiento pasando al

Cuadro Eventual, al habérsele concedido seis

meses de licencia para la Península, que disfruta

ra en Cartagena, efectuando su llegada a

Barcelona el 7 de diciembre. Por R.O. de 27 de

julio es destinado al Regimiento de Infantería

España nº 46, que continúa

de guarnición en Cartagena,

al que se incorpora el 1 de

agosto de 1899. Con anterio

ridad había solicitado, y se le

concede por R.O. de 7 de

noviembre, continuar en ser

vicio activo a pesar de tener

amputada la mano izquierda,

rechazando el ingresar en el

Cuerpo de Inválidos como le

correspondía, para lo que se

coloca una mano de aluminio

que lleva siempre enguanta

da (4).

Desde 1900 hasta 1906

desempeña los servicios de

guarnición, especiales y de

maniobras propios de su

empleo y unidad, contrayen

do a íinales de este último

año matrimonio con doña

María de la Concepción

López Martínez (5). Tras

unos años de vida de guarni

ción, en 1909, por R.O. de 28

de julio, pasa a las órdenes del General Jefe del

Ejército de Operaciones en Melilla, quien le destina

al Batallón de Cazadores de Figueras n!.l 6, con el

que concurre el 30 de septiembre al combate del

Zoco el Jemis de 8eni bu Ifrur al mando de la 4ª

Compañía, en las inmediaciones de Zeluan, donde

(4) Consistía en un juego de manguitos de cuero que terminan en la rótula y mano de aluminio, con el dedo pulgar articu
lado con un fuerte resorte. Sujeto al muñón ese manguito y con guantes en ambas manos, no parecía manco, pues
practica la esgrima, hace gimnasia, monta a caballo y puede, incluso, pelar la fruta con tenedor y cuchillo, rechazando
cualquier ayuda (información facilitada por el coronel de Artillería don Francisco Díaz de Barrionuevo).

(5) Doña María de la Concepción Elvira Nicolasa López Martínez había nacido el 6 de diciembre de 1884 en Talavera de
la Reina, era hija de don Justino López y Beta, profesor de 1g Y 2" enseñanza que ejercía en Palencia su ciudad natal
y de doña María Salomé Martínez y García, natural de Sigüenza (Guadalajara). Parece ser que sus abuelos paternos,
don Faustino Ángel Martínez y doña Bernarda García Gil, vivían en Cartagena, donde figura como propietario. Del matri
monio de doña María de la Concepción y el capitán Ripoll nacieron dos hijos: Luis, que como teniente de Ingenieros
murió el 22 de febrero de 1937 a consecuencia de la herida recibida, estando agregado a la 4u Bandera de La Legión
y donde alcanzó la Laureada como su padre por su actuación el 11 de agosto de 1936 en la acción del asedio de la
iglesia de Almendralejo, pues a pesar de las heridas recibidas logró situar una carga de trilita en la escalera de acceso
a la torre, logrando rendir al adversario después de la voladura; y una hija, que nació a los dos días de morir su padre.
Ya en los años sesenta la calle n!1 10 del Ensanche pasó a llamarse Capitanes Ripoll, en memoria de padre e hijo.
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encuentra la muerte. Por su heroico comportamien

to se le concede el ascenso a Comandante y por

R.O. de 7 de junio de 1911 la Cruz de 2' clase de la

Orden de San Fernando.

El diario cartagenero La Mañana, en su edición

del 3 de octubre, Ilace una viva descripción del

combate de Beni bu Ifrur y de la actuación de las

tropas del Batallón de Figueras, que en menos de

una hora sufrió ochenta bajas, pero que, gracias al

gesto heroico del capitán Ripoll y de su tropa, pudo

salvarse una crítica situación. Herido en el pecho

en los primeros momentos, continúa con el sable en

la mano llegando al cuerpo a cuerpo a la posición

enemiga y no sucumbe hasta que otros dos bala

zos, en el vientre y en la cabeza, le hacer caer defi

nitivamente. Su cadáver será recuperado, horrible

mente mutilado, quince días después por los guías

del Batallón, que lo encontraron el 14 de octubre,

pero la mano de aluminio, que fue recogida por el

caíd Amar de Beni Urriaguel, suponiendo que era

de plata, no lo será hasta dos días más tarde

mediante gestiones, estando en la actualidad depo

sitada en el Museo del Ejército. Dos copias de ella

figurarán a partir de 1995 en el Museo regional de

Valencia y en el Parque de Artillería de Cartagena.

En la Pinacoteca Municipal de Cartagena se con

serva un retrato suyo, al óleo sobre tela de 7Dx45

cm., obra de Francisco Portela de la Llera (6).

Dos días después de su muerte, cuando la noti

cia no había llegado a la familia, nace su segundo

hijo, una niña llamada Micaela.+

y termino con estos sentidos versos que su hijo

Luis, testigo presencial con once años de edad del

trastada de los restos de su padre al Panteón de

Héroes de Melilla, le dedicó a su madre:

"A ti, madre, por la anguslia/ de aquella triste

mañana.!/ Por el llanto de tus ojos,! por el dolor de

tu alma! y por la oración aquella! que rezaste arro

dillada.!/ Ya ti, padre; por las glorias/ que son tuyas

y me alcanzan.!/ Por el áspero camino/ que tu ejem

plo me señala.!/ Por tu sangre, que en mis venas/

me da prenda de alma hidalga,! y porque en las

horas tristes! de aquella triste mañana! no se atre

vieron mis labios! a besar sobre tu lápida! la roja

cruz que fingían,! sobre un laurel, cuatrp espadas n
.

CORo JUAN ANTONtO GOMEZ VIZCAINO

(6) En el Cabildo del 6 de octubre de 1909, el Alcalde de Cartagena solicitó de la Corporación municipal que se honrase la
memoria del capitán don Antonio Ripoll Sauvalle y la de su hermano el teniente don Eduardo Milvain Sauvalle, deno
minándose la calle Palás en adelante Aipoll·Milvain. El teniente don Eduardo Milvain Sauvalle nació en Cartagena el 20
de junio de 1871 e ingresó en la Academia General Militar en 1891, siendo promovido al empleo de segundo teniente
en 1894 y destinado al Regimiento de Infantería Sevilla, de guarnición en su ciudad natal. En 1895 marchó a Cuba con
las primeras fuerzas que salieron de la Península, destinado en el Batallón de Alcántara y después de veintiún meses
de campaña, en la que obtuvo tres Cruces Rojas del Mérito Militar y dos pensionadas de la misma Orden, además del
ascenso a primer teniente por su actuación en la acción de Managuaco, murió en el campo de batalla el 16 de diciem
bre de 1896 en Ribera de Veguita.
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HISTORIA DE LA INFANTERIA ESPAÑOLA
(Breve reseña)

Los cuatro tomos de la Historia de la Infantería

Española están apareciendo como consecuencia

de una iniciativa de la Inspección de Infantería del

Cuartel General del Ejército de Tierra. La selección

de autores se ha circunscrito a miembros del Arma.

El plan de la obra se ha atenido a una división del

tiempo en cuatro grandes períodos y a una espe

cialización de los contenidos que pasa desde la

orgánica hasta la táctica y la logística, sin omitir el

análisis del pensamiento estratégico y de la refle

xión moral.

La primera dificultad del empeño procede de la

identificación del protagonista colectivo al que

denominamos Infantería Española. Porque se trata

de un sujeto o actor muy peculiar. La infanleria,

como núcleo imprescindible de los ejércitos en

todos los tiempos nunca, o casi nunca, opera en

soledad, ni opera en beneficio exclusivo de su pro

pio éxito. Su historia es también la historia de los

ejércitos en su conjunto y en el caso de España, a

través de la historia de su infantería se toma con

tacto con los acontecimientos más decisivos para la

vida de la población hispana tanto en Europa como

en Africa y América.

La segunda dificultad se encuentra.en la elec

ción de la fecha que debe considerarse de arranque

de la biografía de esta peculiar colectividad de

infantes españoles. Se ha optado por subrayar el

dato de una efectiva unidad del Reino de España

en las personas de los Reyes Católicos, Isabel de

Castilla y Fernándo de Aragón. Los tiempos medie

vales, en principio, no forman parte de la historia de

la infantería española aunque sí, constituyen una

época transcendente para la consolidación de

España y de los valores españoles. La Infantería

Española, en los tomos de esta historia en trance

de aparición, irrumpe en su peculiar historia cuando

ya se ha recuperado la España perdida de la que

hablaban con nostalgia los textos medievales. No

se trata, pues, ni de la infantería asturiana, o leone

sa, o navarra, o aragonesa, o catalana, etc... ni

siquiera de la infantería castellana o extremeña, o

manchega, o valenciana o andaluza sino de la

Infantería Española de los Reyes Católicos.

La tercera dificultad ha consistido en la fijación

de los acontecimientos que autorizan el cierre de un

tomo y la apertura del siguiente. No se podía seguir

en exclusiva ni un criterio ético, ni un criterio bioló

gico. ni un criterio técnico. No se podía estudiar

unos períodos como hegemónicos y otros como

decadentes, los primeros de alta calidad moral y los

segundos de apatfa. No se podía inventar un per

sonaje colectivo que nace, crece, se reproduce y

muere. Ni mucho menos resultaba conveniente

escribir la historia de la infantería como el devenir

de un perieccionamiento de las armas a disposición

del combatiente a pie. Había que descubrir en cada

uno de los cuatro períodos un carácter determinan

te de la coyuntura, unas veces humano y otras

material, con capacidad para desvelar claves de

interpretación para los comportamientos colectivos.

La superación de las tres dificultades ha condu

cido a la división del trabajo en cuatro particulares

coyunturas de decreciente duración. Más de dos

siglos, -los siglos XVI y XVI- se extienden en el

horizonte del primer tomo: La Infantería en torno al

siglo de oro. Algo más de cien años -todo el siglo

XVIII y cuarenta años del siglo XIX- nos ocupa la

atención a La Infantería entre la Ilustración y el

Romanticismo. Menos de cien años abarca el perí-
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oda que acogemos al título de La Infantería en la

época de los Ejércitos Nacionales, exactamente

hasta la fecha crítica de 1917. Y finalmente una

duración algo menor se extiende para el estudio de

La Infantería en los Nuevos Tiempos que llega

hasta nuestros días.

Las cuatro claves interpretativas capaces de

otorgar unidad a cada uno de los cuatro tomos han

sido tomadas de los acontecimientos históricos que

creemos más significativos: la entrega al comba

tiente a pie de un arma de fuego individual "en torno

al siglo de oro"; el incremento de la cifra de comba

tientes reclutados para el combate en formación

"durante la ilustración y el romanticismo"; la preo

cupación por la educación de los cuadros de mando

en régimen de Academias Militares "en la época de

los ejércitos nacionales" y la dotación de medios de

transporte móviles para la búsqueda del punto de

aplicación de la fuerza "en los tiempos nuevos".

Desde la fecha simbólica de la batalla de Toro

(1476), el nuevo soldado de infantería de una

España con voluntad de unión, -arcabucero, en

principio-, combate con inteligencia, valor y discipli

na y lo hace obteniendo una espectacular cadena

de triunfos. Ciertamente que en la batalla de Rocroy

(1643) otras infanterías de cuño europeo parecen

haber asimilado lo esencial de las experiencias his

panas en el arte de combatir. Incluso cabe testimo

niar que a partir de esta fecha hasta 1700 existen

otras infanterías mejor dotadas en medios que la

española. Pero no hay una revolución sino sólo una

reforma militar. Cabe pues extender la vigencia de

la infantería española del siglo de oro entre los años

1476 y 1700.

El segundo tomo expresa un cambio de actitud

a cargo de dos mentalidades antagónicas, -la ilus

trada y la romántica-o Aquí lo peculiar se deriva

esencialmente de la aceleración de las formas de

reclutamiento. Se producen sin duda, dentro y fuera

de España, perfeccionamientos tácticos y técnicos,

pero estamos en una hora puesta al servicio de la

ley del número. El problema militar por excelencia

es el sostenimiento en filas de una cifra creciente

de soldados veteranos.

Ahora bien, en el caso de la infantería españo

la, el tránsito desde una mentalidad ilustrada, (que

nutre a los ejércitos preferentemente de exceden-

tes rurales reclutados por múltiples procedimientos

coactivos) hasta la mentalidad romántica (que pre

tende legitimar los servicios de armas de la juven

tud en aras del sentimiento patriótico) fue acelera

do por una guerra en particular. la Guerra de la

Independencia. En definitiva lo que se obtiene es la

legalización de la obligatoriedad del servicio, de

hecho compatible con una pérdida del ideal de la

profesionalidad, a su vez, causante (en España) del

abandono del espíritu expedicionario propio del

siglo de oro.

El tercer tomo -época de los ejércitos naciona

les- aborda una nueva situación que venía siendo

anunciada desde la invasión napoleónica. El interés

y el cuidado por la virtud de la profesionalidad se

circunscribe cada día más a los cuadros de mando.

La fórmula, -que en España culmina con el desen

lace de la Primera Guerra Carlista- es el imperati

vo de una educación moral y técnica de la futura ofi

cialidad en el seno de las Academias Militares. Y es

que fueron los Ejércitos Nacionales, -mejor que los

Ejércitos Reales de ilustrados y románticos- las

organizaciones militares que se tomaron más en

serio la profesionalidad de por vida de los cuadros

de mando. Lo más significativo de este tercer perí

odo, -La Infantería en la Época de los Ejércitos

Nacionales- ya no está en la obligatoriedad del ser

vicio sino en la permanencia en filas de por vida de

un cuadro profesional de mandos.

El cuarto tomo se inscribe -ya en pleno siglo

XX- en otro horizonte. Ahora lo más digno de ser

subrayado es la creciente diversificación de los

tipos de formación. Varios tipos de infantería requie

ren una especialización continuada que les imprime

un carácter diferente y que requiere dosis mayores

de voluntariedad en las bases de los ejércitos y por

consiguiente, de la infantería española.

La Infantería en los Nuevos Tiempos le debe lo

esencial de su modernidad a la utilidad del motor de

explosión tanto para crear una infantería móvil

como para actuar en un escenario bélico con sor

presa. La profesionalidad alta del cuadro de man

dos anterior a 1917 es tomada como ejemplo a imi

tar por la baja profesionalidad de las clases de tropa

de aquella fecha. Se demandan netas especiali

zaciones de unidades tipo batallón, (coloniales o

descolonizadores, línea o montaña, mecanizada o
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blindada, paracaidista o de operaciones especiales,

etc., etc... ).

Hemos optado por subrayar el significado de la

Batalla de Toro, -Castilla se abraza con Aragón y

toma distancias respecto a Portugal-. Es la prime

ra vez que los guerreros fieles a Isabel y a

Fernando parecen tener una conciencia de identi

dad hispana que se confirmará en la conquista de

Granada y en la anexión de Navarra. Hay un pro

yecto sugestivo de vida en común y la infantería

española que combatirá en Italia con el Gran

Capitán se revelará como su instrumento predilec

to.

Para el segundo tomo hemos elegido el

comienzo de lo que será llamada Guerra española

de sucesión (1700-1714), testimonio evidente de un

cambio de perspectiva que sitúa al reino de España

fuera de la anterior hegemonía. El mosquetero

cede su sitio al fusilero-granadero dotado de bayo

neta acodada.

Para el tercer tomo hemos seleccionado como

exclusiva del ambiente una efeméride de política

interior, -el Abrazo de Vergara:- en la hora del triun-

fa de la ideología liberal, aunque no del liberalismo.

Puede pensarse que se trata de una nacionali

zación de la defensa que progresa desde la base

hasta la cúpula del mando; pero es exactamente

todo lo contrario lo que ocurre. El Ejército profesio

nal, el militar de carrera, pesa mucho más en la rea

lidad social que la utópica nación en armas del jaco

binismo francés.

Para el cuarto tomo nos quedamos con una

fecha critica dentro y fuera de España, la de 1917.

Aquí nos interesa como fecha en la que se quiebra

la unidad moral de la oficialidad hispana de infante

ría a través del Movimiento juntero. En lo técnico

hay una diversidad creciente del armamento y en lo

moral disparidades graves sobre el futuro de la

constitución del Estado, que desembocaría en la

guerra civil de 1936-1939.

El esquema en zig-zag que se acompaña

expresa la evolución anunciando cuatro fechas sim

bólicas intermedias.

Ahora bien, más que los cambios de época o

periodo, -1476; 1700; 1840 Y 1917-10 que importa

subrayar es el episodio que se yergue como más

LA INFANTERIA ESPAÑOLA

1. SIGLO DE ORO 11. ILUSTRACION y SIGLO DE ORO

(1476) Toro

------(1625)

(1700) Guerra de Sucesión (1714

------- --------Breda (1808)

(1840) Vergara

-------Bailen

111. EJERCITaS NACIONALES IV. TIEMPOS NUEVOS

(1840) Vergara----(1860)

(1917) Juntas de Defensa (1918)

----- -----Wad-Ras (1953)

(1996) Bosnia

------Pactos USA
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significativo en el centro de cada época o período.

El siglo de Oro Español; la Ilustración y el

Romanticismo de España; los Ejércitos de la

Nación Española y la percepción de unos Tiempos

como Nuevos se perciben nítidamente cuando se

contemplan alejados de esas fechas elegidas como

de transición, -la Batalla de Toro, la Guerra de

Sucesión, el Abrazo de Vergara y la Crisis de las

Juntas de Defensa-.

Creemos que los cuatro episodios mejor cen

trados para entender de una vez por todas a las

cuatro épocas o a los cuatro períodos podrían ser

los siguientes:

a) Para la "infantería" en torno al siglo de Oro,

nos quedamos con la guerra en los Países

Bajos y precisamente lo hacemos en función

del espíritu subrayado por Velázquez en el

cuadro de Las Lanzas (o de la rendición de

Breda) (1625). Es todo un símbolo de una

moral peculiar que podríamos calificar del

Barroco hispano en el primer tercio del siglo

XVII. Corresponde a la edición por

Cervantes de El Quijote y precede a la ética

de Baltasar Gracián.

b) Para la "infantería" en torno a la Ilustración y

al Romanticismo, elegimos la Guerra de la

Independencia y precisamente lo hacemos

en función de otro lienzo de la pintura espa

ñola de menor calidad que el de Las Lanzas,

pero en cierto sentido coherente con su con

tenido: la rendición o capitulación de una

fracción del ejército napoleónico en Bailén

ante el general Castaños en julio de 1808.

Es otro símbolo que alude al concepto de

guerra de liberación nacional. En términos

de ética castrense aquí se trata de una

moralidad algo diferente a la que se había

llevado a las páginas de ias Reales

Ordenanzas de Carlos 111 cuarenta años

antes pero muy parecida a la ética que se

alude en la primera Constitución de la

Nación Española, cuatro años más tarde en

Cádiz (1812).

c) Para la "infantería" en la época de los

Ejércitos Nacionales la imagen más expresi

va podría ser también un cuadro histórico de

grandes dimensiones donde se rememorará

el tratado de Wad-Ras (1860) junto a la ciu

dad marroquí de Tetuán. Los generales del

régimen protoliberal de Isabel I1 (O'Donnell,

Prim, Ros de Olano, etc.) señaian un mode

lo de carrera militar significativo del trance al

que en los libros de historia todavía se califi

ca de última guerra romántica. El cuadro

expresaría, más bien, la superación del

romanticismo y la exigencia de una regene

ración nacional que se concretara en la

mayor capacidad de los cuadros de mando

en tanto profesionales de las armas.

d) Para la "infantería" en los Tiempos Nuevos

(1917-1997) nos falta una representación

pictórica de análoga envergadura y que

expresara un alto grado de modernización.

En realidad, la diversidad de especialidades

requeriría una sucesión de representaciones

gráficas donde nunca debería faltar un ele

mento técnico esencialmente móvil, un vehí

culo de transporte y de combate en una

pieza que operara sobre un escenario de

uniformes variados, extraídos de los regla

mentos de los años sesenta. El Pacto bilate

ral de 1953, USA-España podría simboiizar

la coyuntura.

En definitiva, cuatro momentos simbólicos, -la

rendición de Breda; la capitulación de Bailén; la paz

de Wad-Ras y unas maniobras de ensayos de

material en los años sesenta- nos hablan de cuatro

infantería diferentes: la de los Tercios de Flandes; la

de la Guerra de la Independencia; la de la Guerra

de Africa y la de la Paz en Europa Occidental, que

están en el centro de cada uno de los cuatro tomos

de la Historia de la Inlanleria Española. Son cuatro

infanterías muy diferentes en armamento y vestua

rio, a ninguna de las cuales podría negársele el

derecho a ser representativa de la Infantería en

tanto española. Esta es la historia que acabamos

de rematar en equipo unos infantes hispanos al hilo

de 1996.

MIGUEL ALONSO BAQUER

GENERAL DE BRIGADA DE INFANTERíA

SECRETARIO PERMANENTE DEL INSTITUTO
ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
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EL PATRONATO DE HUERFANOS DEL
EJERCITO DE TIERRA

Hospital de Sanla Cruz (Toledo) Anliguo Colegio de
Huérfanos (1872-1886)

Desde siempre, una

de las mayores preocupa

ciones de quienes han

seguido la carrera militar

ha sido la situación en la

que quedarían sus fami

lias al faltar ellos, sobre

todo en edad temprana

como consecuencia de su

participación en las gue

rras y de la dureza de la

vida militar cuando ésta se

desenvolvía en los territo

rios africanos y en las leja

nas colonias de Cuba y

Filipinas.

Cada Arma y Cuerpo

trató de asegurar, a su

manera, el porvenir de sus

huérfanos, creando mon

tepíos y abriendo colegios

donde se les pudiese dar

una carrera u oficio.

Guadalajara, Tole-do,

Aranjuez, Madrid, y otras

muchas ciudades vieron

nacer en el siglo pasado

estos centros, cuya existencia no fue muy cómoda

pues dependía tan solo de la generosidad de aque

llos compañeros que no se habían visto afligidos

por la desgracia.

Uno de los colegios que alcanzó mayor desarro

llo fue el de Maria Cristina para Huérfanos de la

Infantería, creado en Toledo en 1872 por el general

don Fernando Fernández de Córdoba, marqués de

Mendigorría, que habitó

en un principio el hospital

de Santa Cruz, bajo el

amparo y protección de la

Academia de Infan-tería.

Trasladado a Aranjuez en

1886, en 1895 regresó a

Toledo el Colegio de

Huérfanos Varones, pa

sando a residir en un

nuevo edificio adosado al

cuartel de San Lázaro,

donde se mantuvo hasta

la Guerra Civil.

Otros montepíos y

colegios fueron surgiedo

con el paso del tiempo,

todos ellos independientes

entre sí, hasta que en

1943, tratando de conse

guir la fuerza por medio de

la unión, se refundieron

todos ellos para dar lugar a

tres Patronatos de Huérfa-

nos: el de Oficiales, el de

Suboficiales y asimilados,

y el de Tropa.

Todavía se consiguió una mayor unión en 1981,

cuando los tres Patronatos quedaron reducidos a

uno solo, bajo el nombre de Patronato de

Huérfanos del Ejército de Tierra, cuyo Reglamento

fue aprobado al año siguiente.

Este Patronato, asociación benéfica particular

que goza de todos los beneficios correspondientes

a este tipo de entidades, bajo el protectorado del
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Ministerio de Defensa, tiene como misión funda~

mental, según reza el artículo 2 de su Reglamento:

"El acoger bajo su protección y amparo a los

hijos huérfanos de los generales, jefes, oficia

les, suboficiales y tropa, en razón de su edad,

estudios y circunstancias, para proporcionarles

un medio de vida adecuado a sus posibilidades,

así como procurar su formación moral, religiosa

y patriótica".

En la actualidad, el Patronato, bajo el amparo

de su Augusta Madrina S.M. la Reina doña Solía,

tiene acogidos a cerca de tres mil quinientos huér

fanos, la mayoría de ellos cursando estudios con

carácter externo y otros en régimen de internado,

prestando también ayuda a un elevado número de

disminuidos físicos y psíquicos.

Las prestaciones y ayudas a cada huérfano,

vigentes durante el pasado año, eran las siguientes:

PENSIONES MENSUALES (hasta cumplir los 24

años):

Doce mensualidades de 20.000 ptas.

Dos extraordinarias de 18.000 ptas.

AYUDAS:

De principio de curso: 100.000 ó 65.000

plas., según estudios.

A desplazados: 30.000 ptas mensuales.

Ingresos en órdenes religiosas y matrimonio:

dote de 150.000 ptas.

Gastos de fallecimiento: 150.000 ptas.

Familia numerosa: 1.500 ptas. mensuales

por cada huérfano.

Dobie orfandad: 18.000 ptas. mensuales,

más dos extraordinarias.

AYUDAS ESPECIALES:

Titulación y colegiación: el importe total.

Preparación para ingreso en centros docen

tes militares: 100.000 ptas.

Alumnos de centros docentes militares:

75.000 ptas.

Doctorado y "master": Veinte becas de

500.000 ptas.

Preparación de oposición: Catorce becas de

500.000 ptas.

Oposiciones para Cuerpos Comunes de las

FAS e Intendencia: 500.000 ptas.

Proyecto fin de carrera y tesina: equivalente

a un curso completo.

Prolongación de ayudas hasta los 27 años a

aquellos estudiantes universitarios que cum

plan determinados requisitos.

Además de todas estas prestaciones y ayudas,

el Patronato concede también diversos premios,

que en 1995 supusieron cerca de cuatro millones de

pesetas repartidos entre ochenta y un huérfanos.

Entre estos premios cabe distinguir los de la

"Fundación marqués de Sales", dotado con 75.000

ptas. cada uno; los del "Ministerio de Educación y

Ciencia", y olros propios del Patronato, como los

correspondientes a "Figuras y Organismos ilustres",

"Alférez Mezcua", "Conde de Mieres" y "Premios

comprensión y compañerismo", todos ellos dotados

económicamente.

Por otra parte, el Patronato cuenta con las

siguientes residencias de estudiantes:

"La Inmaculada" (femenina): en Madrid, calle

López de Hoyos 317, con una capacidad de

317 plazas.

"San Fernando" (masculina): en Madrid, calle

General Ricardos 175, con una capacidad de

102 plazas.

"Santiago" (mixta): en Valladolid, calle Muro

9, con una capacidad de 140 plazas.

Colegio~Residencia "María Cristina": en

Guadalajara, calle Dos de Mayo 2, con una

capacidad de 350 plazas; mixta para cursar

estudios de EP obligatoria o EGB en el

Colegio Público acogido al Convenio entre

los Ministerios de Educación y Ciencia y de

Defensa, y femenina para cursar estudios de

ESO, BUP y COU en el Instituto Público o en

el Colegio de Adoratrices, y carreras univer~

sitarias de grado superior y medio, FP, oposi

ciones, etc.

Estas residencias están regidas por oficiales

superiores del ET, y en ellas se acoge prioritaria

mente a los huérfanos de este Ejército y, si hay pla

zas disponibles, a los hijos y nietos de los socios,

asó como a los de la Armada, Ejército del Aire y

Guardia Civil, en cal1dad de pensionistas.

El Patronato sufraga los gastos de estancia y

alimentación a los huérfanos internos, mientras que
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los no huérfanos -que suponen aproximadamente

un 70% del tolal- abonan por dichos conceptos

27.500 pesetas.

Además, aquellos huérfanos que no tuvieran en

su localidad de residencia habitual un centro ade

cuado para cursar los estudios que deseasen reali

zar, pueden obtener plaza en los centros y residen

cias de Acción Social de los tres Ejércitos, cuyos

gastos son abonados íntegramente por el

Patronato.

El Patronato dispone también de una imprenta,

resultado de la fusión de las antiguas de Toledo,

Madrid y Valladolid, que tenían como misión pro

porcionar el aprendizaje de las Artes Gráficas a

aquellos huéñanos que lo solicitaban. Está situada

en Madrid, en la calle Clara Campoamor sin, en la

misma finca de la Residencia "San Fernando", y

consta de maquinaria moderna de impresión, folo

composición, fotomecánica y encuadernación,

habiéndosela dotado recientemente de un nuevo

equipo de fotocomposición y diseño gráfico.

Regida por un coronel director-gerente, cuenta

con una plantilla de personal militar y civil adminis

trativo y técnico en Artes Gráficas. Dispone también

de una papelería que facilita a las unidades diverso

material de oficina, como complemento a las peti

ciones de impresos, blancos de tiro, libros, revistas,

etc., suministrados por la imprenta.

El Patronato cuenta con representantes propios

adscritos a las jefaturas logísticas territoriales, en

las siguientes localidades:

RM. CENTRO: Madrid, Badajoz, Segovia y

Toledo.

RM. SUR: Sevilla, Granada, Ceuta y Melilia.

RM. LEVANTE: Valencia.

RM. PIRENAICO-OCCIDENTAL: Burgos y

Vitoria.

RM. NOROESTE: La Coruña, León y

Valladolid.

ZM. BALEARES: Palma de Mallorca.

ZM. CANARIAS: Santa Cruz de Tenerife y

Las Palmas.

En aquellas otras plazas en las que existe jefa

tura logística territorial, su jefe ejerce como repre

sentante del Patronato.

Todas las peticiones y trámites de documenta

ción deben realizarse a través de los representan

tes que, además, son los que pueden resolver

cualquier duda o consulta, así como facilitar la

documentación correspondiente.

Todas estas ayudas y prestaciones pierden

una gran parte de su importancia y de su eficacia

si no son conocidas, fundamentalmente por aque

llos que pueden beneficiarse de ellas, es decir,

tanto nuestros huérfanos como los Ilijos y nietos de

nuestros asociados y de los otros Ejércitos y

Guardia Civil.

Por ello, se considera primordial el que se divul

gue y llegue a conocerse por todos lo que es y lo

que hace el Patronato, consiguiendo así que el

sacrificio que supone la aportación de todos sus

socios no sea en vano.

El Patronato somos todos; el Patronato es de

todos, unidos en esa maravillosa labor de "acoger

bajo nuestra protección y amparo" a los huérfanos

de nuestros queridos compañeros fallecidos.

Colegio-.Residencia "Maria Cristina" (Guadalajara)
Guardería
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