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Actuación de las tropas (Zapadores, Telégrafos
y Radiotelegrafía).

Zona Oriental. .

Para hacer el relato de los servicios prestados y tiatajos realizados
por nuestras tropas de Zapadores, Telégiafos y Badiotelegiafía, desde los
últimos días de julio de 1921 hasta fin del mismo mes de 1922, seguiré
el orden de las operaciones ejecutadas, gubdividiendo aquel lapso de
tiempo en los siguientes períodos:

A) Desde el 23 de julio al 16 de septiembre de 1921.—Estableci-
miento de la línea de defensa de Melilla; preparación de la campaña de
reconquista.

B) Desde el 17 de septiembre al 24 de octubre de 1921.—Envolví
miento y ocupación del Grurugú.—Ocupaciones de Zeluán y Mon>te
Arruit.

0) Desde el 25 de octubre al 20 de diciembre de 1921.—Ocupación
de la línea Yazanen - Baa Medua - Tauriafc Zag - Tauriat Hamed-Ka
dur - Harcha. —Operaciones sobre los U3ad-Setut y Beni-Bu - Yahi.

D) Desde el 20 de diciembre de 1921 al 14 de febrero de 1922.—Ocu-
pación de Batel y Tistutin; paso del Kert.

E) Desde el 14 de febrero al 11 de abril de 1922.—Operaciones de
radiación hacia el Muluya y ofensiva contra Beni-Sáid.

F) Desde el 12 de abril al 31 de julio de 1922.-—Ocupación de Tama-
sasit, Chaif y Bufarkuf; final del período que comprende esta Memoria.

* * . • • • •

A) Ante la retiíala del ejército de opei aciones desde Anniaal sobre
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la=j posiciones a retaguardia, la Comandancia General dio el día 23 de ju-
lio de 1921 una orden general en la que, previendo la necesidad de de-
fender la plaza, disponía que los Cuerpos procediesen a dar armas y mu
niciones a todos los destinos de Cuerpo y Plaza; dividía el recinto de ésta
on tres sectores, indicaba los Cuerpos que habían de guarnecerlos y forma
de hacerlo; y para atender a la defensa exterior de la zona y puestos
avanzados, disponía el envío de fuerzas a Nador (para distribuirlas entre
el poblado, Tetas y monte Arbós), Segangan, Zoco-el-Had de Beni-Sicar,
Hardú (Q-urugú), Taguil Mamín y Sidi-Ahmed-el Hach.

Se disponía para estas diversas atenciones de solo unos 2.200 hom-
bres, de los que 1.400 habrían de guarnecer el recinto y 800 las posicio-
nes antes indicadas. No llegó esta orden a cumplirse en todas sus partes.

El 23 por la noche llegó a Melilla el Alto Comisario, y a la mañana
siguiente el batallón de la Corona, primera fuerza que acudió en socorro
de aquella plaza; y durante el resto del día 24 van llegando el general
Sanjurjo con las fuerzas del Tercio y Regulares, procedentes de Ceuta y
los batallones de Borbón, Extremadura y Granada.

Fuerzas de estos batallones ocuparon la línea exterior de fuertes, y
un tabor de Regulares marchó ese mismo día a Zoco-el-Had. Por orden
del Mando y para evitar que algún pequeño grupo enemigo pudiera
filtrarse entre los fuertes que cubren la población, sembrando la alarma
en el ánimo del vecindario, muy decaído en aquellos días, se ocuparon,
además de ios fuertes, las granjas y casas del campo exterior, y se ejecu-
taron algunas obras de campaña, trabajos de fortificación que realizaron
desde los primeros momentos las tropas de que disponía la Comandancia
de Ingenieros; y conforme se fue disponiendo de más fuerzas de Ingenie-
ros expedicionarias y de elementos de fortificación, se fue estableciendo,
por considerarlo necesario el Mando, una línea continua de defensa, con un
desarrollo aproximado de unos 11 kilómetros (fig. 59), que iba de mar a '
mar, y que era: Mar, Fuerte de Rostrogordo, Cuartel de Cabrerizas, Fuer-
te de Cabrerizas Altas, Fuerte de Reina Regente, Casa Alemán, Casa Va-
lenciano, Casa M. Torres, Sidi-Bajo, Fuerte de la Purísima Concepción,
Casa Blanco Soler, Casa Arza, Casa Izaguirre, Cuartel de Alfonso X I I I ,
Casa Escaño y Guerrero, Granja Agrícola, Casa Argelino, Los Lavaderos,
Posada del Cabo Moreno, Casa de los Niños,~Blocao, Vista Alegre, Casa
del Cabo Moreno, Mar.

Al ir llegando los batallones expedicionarios, se fue dando realidad a
la ocupación de la línea de defensa exterior en la falda del Gurugú, reo-
cupándose antiguas posiciones, ya abandonadas, estableciéndola desde
Sidi-Musa y Segunda Caseta, por Ait-Aixa y Taguil Mamín, a cerrar en
Sidi-Guariach, teniendo como avanzadas en dirección a Nador, las de
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Sidi-Ahmed y Atalayen. Para cerrar la península de Tres Forcas se
ocuparon también las posiciones de Hidun e Ixmoart.

Así, el día de 25 de julio se hizo la ocupación de las posiciones de
Atalayón, Sidi-Ahmed, Sidi Musa, Ait-Aixa y Taguil Mamín por Jas
fuerzas recién llegadas del Tercio, Eegulares de Ceuta y batallones de
Borbón, Extremadura y Sevilla; para las fortificaciones, la fuerza dis-
ponible de la Comandancia de Ingenieros, en grupos de 50 hombres, se
unió a las de otros Cuerpos de la plaza, a las órdenes de los oficiales de
Ingenieros, que iban, con las columnas, y que fueron:

Capitán Cantarell estableció en Taguil Mamín una posición de com-
pañía.

Capitán Herrera estableció otra en Atalayón, también de compañía.
Capitán Sotillos y teniente Cura establecieron en Ait-Aixa una po-

sición de compañía y una avanzadilla.
Capitán Castro verde estableció en Sidi-Ahmed una posición de com-

pañía.
Teniente Josa puso en estado de defensa el fortín de Sidi Musa.
Todas estas posiciones se fueron perfeccionando en días sucesivos, re-

forzándose las alambradas, construyéndose repuestos, abrigos para el
personal, etc., entrando ya en acción los grupos de Zapadores expedicio-
narios, que juntamente con las tropas de la Comandancia, se distribuye-
ron los trabajos de fortificación del recinto de la plaza, que desde el día
23, como he dicho, habían empezado a efectuarse con toda actividad, em-
pleando para algunos hasta obreros paisanos cuando (antes de llegar las
fuerzas expedicionarias) resultaban insuficientes las tropas de Ingenieros
para atender a tan variados como urgentes cometidos, y teniendo que
vencer no pocas dificultades, como las producidas por la escasez de ma-
terial de fortificación.

Como he dicho en los «Antecedentes», con las escalas fuerzas que
quedaron en la Comandancia de Ingenieros de Melilla, se organizó una
compañía de Zapadores (capitán Sotillos) (1) y otra de Telégrafos (ca-
pitán Más Desbertrand).

También expuse allí qué tuerzas de Ingenieros fueron llegando suce-
sivamente a los tres territorios de nuestio Protectorado y cuál fue la
composición general del ejército de África.

Por lo que se refiere a los servicios telegráficos en el territorio de

(1) Esta compañía, que después mandó el capitán Rubio, una vez que llegaron
las fuerzas expedicionarias, se dedicó preferentemente a trabajos de fortificación,
montaje de barracones, etc., en la plaza, asistiendo también a las primeras operacio-
nes, como Be ha dicho, y además a las de Nador, ocupación de Gurugú, etc.; más ade-
lante se organizó un grupo de zapadores de la Comandancia.
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Melilla, h a y que consignar que las compañías de Telégrafos de la RoJ. y
de Campaña de la Comandancia, perdieron en el desastre la casi total idad
de su personal. Las 38 estaciones que tenía en servicio la de la Red, que-
daron reducidas a cinco que fueron las de Tres Forcas, Comandancia de
Ingenieros, Palomar , Tr iana y la Central de Comandancia General . D e
las 21 estaciones ópticas a lomo que tenía en el campo la de Campaña,
solo una, la de Izumar , llegó a la plaza completa de personal, ganado y
material ; las o t ias 20 estaciones, las cinco a caballo y las dos secciones de
tendido de que disponía esta Unidad, desaparecieron duran te la evacua-
ción del terr i tor io .

Esta escasez de personal y material , un ida a la circunstancia de ha-
ber muerto en la retirada de Tistutin a Monte Arruit el heroico capitán
de la Red D. Félix Arenas, hicieron que el Ingeniero Comandante reunie-
ra, como antes he dicho, los escasos elementos de las dos compañías en
una sola que, provisionalmente, atendiese a los servicios más perento-
rios; la llegada sucesiva de la primera, segunda y quinta compañías ex-
pedicionarias del Regimiento de Telégrafos, permitió se encargasen estas
Unidades del servicio telegráfico de las columnas de operaciones, y que
las de la Comandancia dedicasen durante la campaña casi toda su acti-
vidad a la reconstrucción de la red permanente del territorio, que había
desaparecido casi por completo. Como jefe del servicio de comunicacio-
nes fue nombiado el teniente coronel Ugarte.

Los tendidos de línea telefónica permanente que, por las razones ex-
puestas ha sido la principal misión a que se han dedicado estas compa-
ñías de la Comandancia, se sucedieron durante la campaña sin más inte-
rrupciones que las debidas a falta de materiales en plaza. Generalmente,
las líneas se empezaron el mismo día de la ocupación de las posiciones, y
muchas quedaron terminadas en la misma jornada. En casi todas ellas
trabajaron las cuadrillas bajo el fuego enemigo, mereciendo citarse espe-
cialmente las de Atalayen, Sidi-Ahmed y Zoco-el-Had, tendidas en estos
primeros días, durante los cuales se recompusieron también las líneas
de todos los fuertes del recinto exterior, colocando aparatos telefónicos
en todos ellos.

Respecto al servicio óptico, en estos primeros días y antes de que lle-
garen las compañías expedicionarias, hubo que vencer grandes dificul-
tades, pues con un pequeño número de aparatos viejos, incompletos, y ya
desechados por inútiles, y con tres estaciones ópticas que llegaron de
Ceuta, hubo que cubrir el servicio de todos los fuertes y puntos de apo-
yo de la línea de defensa de la plaza, de las posiciones que se iban ocu-
pando, y dotar de estaciones a los barcos de la escuadra y a las columnas
de operaciones.
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El trabajo para los oficiales y tropa de Zapadores y Telégrafos de la
Comandancia fue, en estos primeros momentos, excepcional, y es justo
consignar que con su espíritu y diligencia supieron vencer las múltiples
dificultades que se presentaron.

Por lo que respecta a Radiotelegrafía, el batallón de esta especialidad
•tenía destacada, permanentemente, en África una unidad con secciones en
Ceuta-Tetuán, Larache y Melilla; la sección de este territorio perdió en
los sucesos parte importante de su personal y material. Acudieron a Me-
lilla el capitán Ángulo, que mandaba aquella unidad, teniendo su resi-
dencia ordinariamente en Tetuán, y se encargó del servicio hasta la lle-
gada de la unidad expedicionaria y el teniente coronel D. Luis Oastañón,
para estudiar los elementos de que debía ir dotada esta Unidad y demás
pormenores del servicio.

En los días 26 y 27 de julio llegan a Melilla las primeras fuerzas ex-
pedicionarias de ingenieros; son las 3.a y 5.a compañías de Zapadores de
la Comandancia de Ceuta, con los capitanes Blanco Olleta y de Lamo¡
constituyendo un grupo al mando del comandante D. Mariano Zorrilla;
el grupo expedicionario del 5.° Regimiento de Zapadores, que llegó tam-
bién el día 27, al mando del teniente coronel D. Carmelo Castañón, a
quien substituyó a principios de septiembre el teniente coronel Requena
(D. Carlos), que como comandante figuraba ya en dicho grupo, y la pri-
mera compañía del Regimiento de Telégrafos (capitán Bordóns). La se-
gunda de este Regimiento (capitán Moxó) llegó el día 29, constituyéndo-
se un grupo que mandaba el comandante Carrascosa.

El grupo de la Comandancia de Ceuta acababa de realizar una bri-
llantísima campaña en Beni-Arós, que prosiguió en Melilla, y en cuanto
a los expedicionarios del 5.° de Zapadores, lo mismo que los de los otros
Regimientos y Servicios de Ingenieros que fueron llegando sucesiva-
mente, conviene dejar bien sentado que fueron utilizados desde el mo-
mento en que desembarcaron en Melilla, prestando desde un principio
eficacísimos servicios; y si bien es natural que su práctica fuese aumen-
tando con el tiempo de campaña, sería injusticia olvidar que el Mando
pudo disponer, y dispuso de ellos tan pronto como llegaron y que su
elevadísimo espíritu se puso de manifiesto en toda ocasión.

La tercera compañía de Ceuta recibió el mismo día de su desembar-
co orden de marchar a Zoco el Had; la quinta de Ceuta y primera del
5.° de Zapadores colocaron el día 28 unos blocaos en Taguil Mamín, for-
mando parte de una columna que mandaba el teniente coronel Molina,
de Estado Mayor; y la segunda y tercera del 5.° se dedicaron ese día a
trabajos de fortificación en el recinto de la plaza.

El día 29, la primera compañía del 5.° marcha al Zoco el Had, en



130 LOS INGENIEROS MILITARES

substitución de la tercera de Ceuta. En dicho día y en los sucesivos las
fuerzas de Zapadores colocan varios blocaos, realizan trabajos de fortifi-
cación en la primera y segunda Casetas, Ait-Aixa, Sidi-Ahmed, Sidi-
Musa, Taguil Mamín, Zoco-el Had y Tiza, sufriendo muchas veces el
fuego enemigo y desarrollando una intensa labor en aquellos días tan
críticos. Cuando no salían de operaciones, se dedicaban estas compañías-
de Zapadores a trabajos de fortificación en la línea de defensa de la pla-
za. Las compañías del Regimiento de Telégrafos tendieron líneas desde
la permanente de Nador a Atalayen y Sidi-Ahmed.

El día 2 de agosto se rindió Nador, y el 3 Zeluán; el 4 se ocupó la
Restinga. Efectuó esta operación una columna mandada por el coman-
dante Serra, del Regimiento de San Fernando, de la cual formó parte la
tercera compañía del 5.° Regimiento y una estación óptica de la primera
de Telégrafos. Desembarcaron en dicho punto venciendo la resistencia
del enemigo, y una vez rechazado éste, se dedicaron las fuerzas a fortifi-
car la posición. Ese mismo día 4 aumentó la hostilidad del enemigo en el
sector de Zoco-el-Had, y la primera compañía del mismo Regimiento re-
forzó la posición de Hidun y bajo el fuego enemigo efectuó la voladura
de unas casas desde las que éste hostilizaba la posición de Tiza, tomando
parte en el combate entablado, con dicho motivo, por las fuerzas que sa-
lieron de la posición de Zoco-el-Had, al mando del coronel Riquelme;
Resaltaron heridos, a consecuencia de las voladuras, el capitán Fosar y
el sargento José Jiménez Jávega.

El día 9 se rindió Monte Arrui t , siendo vilmente asesinada su guar-
nición, como antes lo había sido la de Zeluán.

Para dar mayor impulso a todos los trabajos que había necesidad de
realizar en la Restinga, marchó también allí el día 9 la segunda compañía
del B.° La primera del mismo grupo continuó sus trabajos en Zoco-el-Had
hasta mediados de mes, que se incorporó a la plaza, dedicándose a traba-
jos en su línea de defensa.

Entre tanto, el grupo de Ceuta fortificó la tercera Caseta, construyó
trincheras en las estribaciones del G-urugú, colocó varios blocaos y reali-
zó diversos trabajos de tortificación en la segunda Caseta, Sidi-Ahmed y
Atalayen, sufriendo casi siempre el fuego enemigo y dedicándose a tra-
bajos en la línea de defensa de la plaza los días que no había operaciones.

Llegaron por entonces los grupos expedicionarios del 3.° y 1.° de Za-
padores. El día 7 desembarcó el del 3.° (dos compañías al mando del co-
mandante Benjumeda), empezando desde el día siguiente a prestar sus
servicios, con el establecimiento en Hayara Muña de una posición para
compañía y batería. Desde el día 10 quedó afecto este grupo a la colum-
na Sanjurjo, y e l 12 su tercera compañía marchó destacada a Cabo de
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Agua, para realizar trabajos de defensa. Las compañías segunda y terce-
ra del 1.° de Zapadores desembarcaron el día 12 (comandante Díaz y Ló-
pez Montenegro y capitanes Petrirena y Lagarde). La primera del mis-
mo Regimiento lo hizo el 21, llegando con ella el teniente coronel Euge-
nio, jefe del batallón expedicionario.

El enemigo aumentaba su hostilidad en el sector de Zoco-el-Had y
dificultaba el aprovisionamiento de aquellas posiciones. Con objeto de
facilitar más el acceso a ellas, el día 15 verificó la columna Sanjurjo la
ocupación de Sidi-Amarán, posición que fortificaron la tercera de Ceuta,
tercera del 1." Regimiento (que permaneció destacada en dicha posición
hasta el día 18) y la primera del 3.°; ésta marchó el 19 a Cabo de Agua
para ayudar a la tercera del mismo grupo, regresando ambas a la plaza
el día 27. .

La primera y tercera compañías del 4.° Regimiento, al mando del
comandante Marqueríe, desembarcaron el día 19, permaneciendo en la
plaza eñ trabajos de defensa durante los primeros días, y el 23, formando
parte de la columna Sanjurjo, que operó en el sector de Zoeo-el Had,
colocaron el blocao Derma.

El día 21, la tercera compañía del l.er Regimiento, al mando del te-
niente Martínez Mazas (el capitán D. José Petrirena que la mandaba se
había fracturado un pie el día anterior, en ocasión, de realizar trabajos en
la línea de defensa de la plaza, y aunque llevado de su buen espíritu
quiso en dicho día 21 marchar a Sidi-Ahmed con su compañía, no pu-
diendo montar a caballo, llegó en motocicleta hasta la segunda Caseta,
desde donde se vio precisado a regresar a la plaza) y formando parte de
la columna del general Cabanellas marchó con el convoy a Sidi-Ahmed,
permaneciendo en esta posición hasta el día 27, en que solo quedó allíun
pequeño destacamento de la misma, Al entrar en la posición resultó he-
rido el teniente Martínez Mazas, por cuya causa, para hacerse cargo de
esta compañía, se incorporaron a dicha posición el capitán Lagarde, del
mismo Regimiento, y el teniente Martínez Percaz, de la Comandancia de
Melilla, quien también resultó herido por un casco de granada enemiga,
el día 27, al salir de la posición para incorporarse a la columna Sanjurjo
y regresar a la plaza.

Durante la última decena de agosto, el enemigo aumentó su presión
contra nuestra posiciones, especialmente Sidi-Ahmed y Zoco el-Had, de
las que la primera era hostilizada, con eficacia, por la artillería del adver-
sario desde las Tetas de Nador y el G-urugú. El aprovisionamiento tenía
que hacerse algunos días entablando combates, de los que los más impor-
tantes fueron los librados al llevar los convoyes a Atalayen y Sidi-
Ahmed los días 21 y 27 y a Zoco el Had el día 23.
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El día 25, la columna Sanjurjo ocupó la posición de Gareb. Con dicha
columna van la tercera de Ceuta, las primera y segunda del l.er Regi-
miento, las primera y tercera del 4.° Regimiento y la primera del B.°,
que fortificaron la posición mencionada, colocando los blocaos Yguisar
números 1 y 2, Taulet, otro en las proximidades de Sidi Amarán, efec-
tuando la demolición de casas moras, y otros trabajos. Resultó herido el
sargento Serafín Aguilar, de la tercera de Ceuta.

La primera compañía del Regimiento de Telégrafos hizo un tendido
desde el blocao Valero a Gareb y blocao Taulet. El grupo del 5,° Regi-
miento quedó en los últimos días del mes, afecto a la columna Cabanellap.

Las compañías expedicionarias de Ceuta aun realizaron otros traba:

jos en los últimos días de agosto, hasta que en Jos 29 y 30 regresaron a
dicha plaza por haber ya en Melilla suficientes fuerzas de Zapadores.
Durante el tiempo que permanecieron estas compañías en Melilla, traba-
jaron con gran lucimiento, demostrando en todas las ocasiones su buen
espirita.

Para realizar la reconquista se proponía el Mando «concentrar una
columna en la Restinga (concentración que empezó el día 17 de agosto)
que avanzaría hasta Zoco el Arbáa y Pozos de Aograz, en tanto que otra
columna organizada en Melilla recuperaba Nador, y ya en combinación
las dos, actuar sobre Tauima y Zeluán, y una vez conseguidos estos
objetivos, ocupar todo el valle de Segangan y su posición dominante de
Atlaten».

«Resultado de esta serie de operaciones, decía el Alto Comisario en
15 de agosto, sería encerrar la zona del Gurugú en un círculo de posi-
ciones que permitieran su ocupación ulterior y limpiarlo de enemigos,
consiguiendo así una absoluta garantía para la seguridad de la plaza.
Consecuencia también de estas operaciones podría ser aplicar una severa
sanción a la cabila de Beni-bu-Ifrur, que parece ser la que más se ha dis-
tinguido por su rebeldía, hostilidad y falacia contra nuestras tropas. Rea-
lizado este primer ciclo de operaciones y con los mismos elementos con
que se habrá contado para ellas, después de un prudencial descanso, se
podría organizar la ocupación de Monte Arruit, objetivo que exige ]a
satisfacción nacional, y la de Yazanen, sobre la costa de Beni-bu-Gafar,
para dejar bajo nuestro dominio toda aquella parte de esta cabila, y así
sucesivamente, según la energía de las tropas e intensidad de resistencia
que se encuentre, podrían proseguirse las operaciones hasta llegar a la
línea formada por Yazanen, Ras Medua, Tauriat Zag, Tauriat Hamet,
Kadur, Harcha, aproximándose de este modo a la reconstitución de la
línea del Kert, pero sin llegar a ella, porque su abordamiento nos pon-
dría en contacto con la cabila de Beni-Said, lo que estimo no se debe in-
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tentar hasta haber conseguido el castigo y desarme de la provincia de
Guelaya».

«Alcanzados los objetivos a que me reñero, estimo preferible conti-
nuar a la línea del Müluya, reocupando el Zaio, para garantizar así. la
provincia de Quebdana y tomar contacto con la zona francesa».

A fines de agosto se podía dar por terminada la concentración de
fuerzas en Melilla y para llevar a cabo el plan que acabo de transcribir,
se organizaron tres columnas y una reserva general formada por la co-
lumna móvil de la plaza. Eran (1):

Columna de la Restinga.—(General Cabanellas).—3 batallones; 3 regi-
mientos de Caballería; 2 baterías de montaña; 3 baterías a caballo1, 3 com-
pañías de Ingenieros (Grupo del 5.° Regimiento; servicios. En total, unos
6.0Ó0 hombres.

Columna Sanjurjo.T—( Vanguardia sobre Nador).—2 tabores de Regu-
lares de Ceuta; 2 banderas del Tercio; 4 batallones; 1 Regimiento de Ca-
ballería; 3 baterías del 4.° ligero; 2 baterías del 3.° de montaña; 1 batería
del 1.° de montana; 5 compañías de Ingenieros (Grupos del 3.° y 4.° Re-
gimientos); servicios. En total, unos 8.500 hombree.

Columna del general Berenguer.—(Grueso de columna sobre Nador).—
5 batallones de Infantería; 1 Regimiento de Caballería; 3 baterías del 2.°
ligero; 2 baterías ligeras; 2 baterías del 2.° de montaña; 3 compañías de-s

Ingenieros (Grupo del l.er Regimiento); servicios. En total, 7.500 hom-
bres.

Total de las fuerzas que iniciaron el avance, unos 22.G00 hombres.
Reserva general.—(General Tuero).—3 batallones; 1 batería- ligera;

1 batería de montaña; servicios. En total, 3.500 hombres.
Los 25 batallones que hasta entonces habían llegado expedicionarios

estaban distribuidos:
12 batallones en las columnas de maniobra; 3 batallones en la defensa

móvil de la plaza (reserva general); 4 batallones en los puestos y guar- .
nición de la plaza (servicio de trincheras); 2 batallones en las posiciones
de las faldas del Gurugú; 4 batallones en destacamento y Zoco el Had.

«Estas fuerzas, ya así agrupadas y organizados sus mandos, pudieron
ser revistadas por el Ministro de la Guerra, durante la visita que hizo a
Melilla el 28 de agosto».
; «La columna Cabanellas no terminó su concentración en Restinga
hasta el día 7 de septiembre».

«En tanto se concentraban los contingentes y se disponían los ele-

(l) Estos datos, como algunos otros de los que figuran en este capítulo, están to-
mados del libro del general Berenguer Campañas en el Bify Yebala, 1931-1922,
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mentos para operar, el enemigo aumentaba su presión sobre todos los
frentes, haciendo uso de su artillería».

El 31 de agosto el enemigo durante la noche se apoderó, atacándolo
con bombas de mano, de un blocao establecido sobre el poblado de Mez-
quita, como avanzadilla de la posición de Taguil Mamín y que cerraba
el acceso a este poblado. La columna Sanjurjo salió al amanecer para re-
ocuparlo, reforzándolo la tercera compafiía del tercer Regimiento de Za
padores, mientras que la primera del mismo reforzó los del barranco del
Infierno y del Lobo. El enemigo hostilizó fuertemente. Mandaba las com-
pañías el comandante del grupo, Benjumeda, que resultó herido, así
como tres soldados. También ese día el enemigo trató de impedir el con-
voy a Casabona, trabándose combate, en el que tomó parte la primera
compañía del l.e r Regimiento, distinguiéndose notablemente el sub-
oficial de la misma San Miguel, que fue citado en la Orden de la plaza.

El día 3 de septiembre desembarcó en Melilla la segunda compañía
expedicionaria del 3.e r Regimiento, quedando así constituido el batallón
al mando del teniente coronel Serrano. Ese mismo día marchó también a
la Restinga la primera del B.° Regimiento, para auxiliar en los trabajos
a las otras dos compañías de su grupo. El día 4, las compañías segunda
y tercera del 3. e r Regimiento, y la primera y tercera del 4.°, formando
parte de la columna Sanjurjo, se dedicaron a construir un camino cu-
bierto des-de Hidun a Gareb; fue preciso volar unas casas en las inmedia-
ciones de Tiza, operación en la que se distinguió el teniente del 4.° de
Zapadores D. Luis G-ubern. La primera compañía de Telégrafos hizo un
tendido desde Gareb a Tiza.

También el día 4, el cabo del grupo expedicionarios de Telégrafos,
Orescencio Ramos, que prestaba servicio en la posición de Ait-Aixa, sa-
lió fuera del parapeto para buscar una mejor comunicación heliográfica
con Taguil Mamín y recibir un telegrama urgente de esta posición;
mientras lo verificaba, el enemigo bombardeaba, continuando el cabo en
su puesto hasta que, herido y roto el aparato, terminó de recibir el tele-
grama con un trozo de espejo, retirándose luego a la caseta del teléfono,
donde continuó prestando servicio. Por este hecho fue señalado como
distinguido en el parte que el jefe de la mencionada posición dio al Co-
mandante General. También resultó herido el soldado del mismo grupo
de Telégrafos Bautista Mérida. Al día siguiente fueron heridos otros dos
telegrafistas en Sidi-Ahmed.

Concentrados todos los elementos de la columna Cabanellas en la
Restinga, se le dio la orden de avance, y el día 12 ocupó el Zoco Arbáa
de Akerman y Ras Quiviana, tomando parte en la operación el grupo del
5.° Regimiento, que una vez ocupados los objetivos los fortifica, siendo
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felicitado por el jefe de la columna. La segunda compañía de Telégrafos
enlazó telefónicamente estas posiciones. El día 15 llegué a Melilla.

Fijó el Mando el día 17 para la ocupación do Nador, y con objeto de
poder batir con fuego curvo el barranco de Tirka, desenfilado de nues-
tras baterías, y para aumentar la potencia de los fuegos que habían de
contrabatir la batería enemiga situada en las Tetas de Nador y la que se
suponía en Monte Arbós, dispuso que se estableciese en el collado del
Atalayen una posición para obuses de 15 centímetros y cañones de 12
centímetros, lo que realizaron el día 14 los grupos del 1.° y 4.° Regi-
mientos bajo el luego de los cañones enemigos.

En estos días el enemigo aumentó su fuego de artillería, que dirigía
con preferencia sobre la plaza con las baterías situadas en las cumbres
del Grurugú, consiguiendo introducir bastantes proyectiles en el barrio
del Real. En la noche del 15 al 16 destruyó con fuego de cañón y bom-
bas de mano el blocao de Dar Hamet, a pesar de un refuerzo de legiona-
rios que acudió derrochando valor, cuyo blocao garantizaba el paso de
la carretera por el frente del barranco de Sidi Musa, desde cuyas laderas
se bate el camino.

El tener ocupado aquel sitio era indispensable para que el día 17 pu-
diera desfilar la columna hacia el collado del Atalayen, punto de concen-
tración para el avance sobre Nador, por lo que el día 16 las compañías
primera y segunda del l.er Regimiento, al mando del comandante Díaz y
formando parte de la columna Berenguer, salieron para convertir dicho
blocao en posición de compañía y batería; hubo que vencer gran resis-
tencia del enemigo que combatió todo el día. Al reconocer el terreno re-
sultó herido el capitán Lagarde, de la segunda compañía, siendo substi-
tuido voluntariamente en el mando por el capitán Bastos, de la Coman-
dancia, que quedó con la compañía en la posición hasta el día siguiente,
y fue gravemente herido por la noche, siendo su comportamiento muy
elogiado. La actuación de dichas compañías en esta operación fue en ex-
tremo distinguida; puede citarse este caso como ejemplo de lo que es la
labor de nuestros Zapadores, labor obscura, de sacrificio, en la que tan-
tas veces tienen que derrochar inteligencia, serenidad, arrojo, sin el pre-
mio de brillante aureola, aunque sí con el m ucho mayor de la satisfac-
ción del deber cumplido. Tuvieron en esta acción las del 1.° dos capita-
nes heridos, y de tropa seis muertos y 16 heridos. El capitán Lagarde,
que ya se había distinguido por su actuación hasta entonces, resultó he-
rido, como he dicho, por fortuna no grave, y no sólo se negó a ser eva-
cuado a la Península, sino que tan pronto le fue posible abandonó el
hospital y tomó el mando de su compañía.

Con esla operación quedó terminado el período de preparación; dtt*



136 LOS INGENIEROS MILITABES

rante él las compañías de Zapadores a más de los trabajos en la línea de
defensa de la plaza y de los otros que se han indicado, realizaron los si-
guientes:

Grupo de la Comandancia de Ceuta.—Construyó una pista a Ait-Aixa,
para artillería de campaña; trabajos de fortiñcación y desembarcadero en
el Atalayen, y trabajos de fortificación en Sidi-Ahmed.

Grupo del 1." de Zapadores.—Trabajos varios en Zoco el Had, Corora,
y Ait-Aixa.

Grupo del 3." de Zapadores.—-Trabajos de defensa y otros en Cabo de
Agua, Taguil Mamín, etc.

Grupo del 4." de Zapadores.—ídem, ídem en Grareb y Ait-Aixa.
Grupo del 5." de Zapadores.—ídem, ídem, en Zoco el Had, Tiza, Sidi

Amarán, Taguil Mamín, Ait-Aixa, R e s t i n g a , Zoco Arbáa y Ras
Quiviar. a.

Las compañías del Regimiento de Telégrafos, prestaron muy impor-
tantes servicios con las estaciones destacadas en las posiciones, en los
barcos de la escuadra, y con todas las columnas de operaciones, haciendo
reparaciones de líneas y nuevos tendidos, desempeñando muchos de es-
tos servicios bajo el fuego enemigo. A más de los ya dichos, hicieron
tendidos desde la Bocana a la Restinga (que replegaron a mediados de
septiembre), desde el Zoco el Had a Casabona, y desde las baterías de sitio
al campo de aviación'.

* *

B) El 17 de septiembre empezaron las operaciones de reconquista,
ocupándose Nador, previa una intensa preparación artillera. Para esta
operación se formaron tres columnas: Vanguardia (geneial Sanjurjo), que
llevaba los grupos del 3.° y 4.° de Zapadores y la compañía de la Co-
mandancia, una sección óptica y la de tendido de la primera de Telégra-
fos. Grueso (general Berenguer), al que iban afectas la primera y tercera
compañías del 1.° de Zapadores, tres estaciones ópticas a lomo y dos a
caballo, jambién de la primera de Telégrafos; y Reserva móvil (general
Tuero), que llevaba tres estaciones ópticas a lomo y una a caballo, de la
segunda de Telégrafos, qne también destacó una óptica a caballo con el
cuartel general del Alto Comisario (Atalayón) y dos con el Comandante
General. Una estación del batallón de Radiotelegrafía, montada en Ala-
layón, prestó excelentes servicios. También tomó partéenla operación
el tren blindado y las barcazas con baterías flotantes (que había prepa-
rado la Comandancia de Ingenieros) para batir de enfilada al barranco de
Tirka y las calles transversales de Nador,
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Se realizó la ocupación de Nador, Tetas y Monte Arbós, con no mu-
chas bajas (unas cien). Las compañías de Telégrafos dejaron enlazadas
telefónicamente estas posiciones el mismo día de su ocupación.

Ocupado Nador, se presentó a nuestras fuerzas de Zapadores una pe-
nosa labor de saneamiento y reparación del poblado, habilitación de
aguadas, abrevaderos, arreglo'de,caminos de acceso a las Tetes y Monte
Arbóf, fortificación de estos puntos y del mismo poblado de Nador, en
donde el Mando dispuso que se estableciese una doble alambrada, a más
de otros múltiples trabajos que fueron realizados en los días sucesivos.

El día 21 llegó a Melilla la tercera unidad del batallón de Radiotele-
grafía, mandada por el capitán Valencia, llevando dos estaciones de
carro, sistema Telefanken, con amplificador Marconi (alcalice aproxima-
do 200 kilómetros); tres a lomo, sistema Marconi con válvulas (alcances
aproximados: 100 kilómetros en telegrafía y 40 kilómetros en telefonía);
y cinco a caballo, sistema Marconi, con válvulas y motor accionado a
mano (alcances aproximados: 40 kilómetros en telegrafía y 20 en telefo-
nía). Pocos días después llegó el comandante Valcárcel (D. Luis), de di-
cho batallón, haciéndose cargo de la jefatura del servicio de radiotele-
grafía en África.

El 23 se verificó la ocupación de Tahuima por las columnas Sanjurjo
y Berenguer, partiendo de Nador, y de los Pozos de Aograz por la co-
lumna Cabanellas, partiendo de Zoco Aibáa, fortificando nuestras com-
pañías de Zapadores, además de los puntos citados, el aeródromo, la
aguada de Tahuima y su estación de ferrocarril y la cuarta Caseta.

El enemigo hostilizó vivamente con su artillería del Gurugú nuestia
posición de Monte Arbós, a donde marchó la tercera compañía del 3.er Re-
gimiento para realizar diversos trabajos, principalmente el de blindar el
depósito de municiones contra el fuego de artillería. La columna Caba-
nellas, después de ocupar los Pozos de Aograz, en donde quedó parte de
la primera compañía del 5.° de Zapadores y una estación óptica, continuó
a Nador, llevando las otras dos compañías de este grupo y las restantes
estaciones y sección dé tendido, que de la segunda compañía de Telégra-
fos estaban afectas a dicha columna. Esta fue durante la marcha muy
hostilizada portel enemigo, que también se,presentó en grandes núcleos
por la parte del valle de Segangan. El Mando solicitó y obtuvo para des-
pués de la ocupación de Tahuima un refuerzo de cinco batallones.

Según el plan fijado, después de la ocupación de Tshuima, debía, en
otra operación, realizarse la de Zeluán, pero las fuertes concentraciones
que el enemigo realizaba detrás de Sebt, hicieron pensar al Mando en el
peligro de dejar esa importante masa adversaria a un flanco y en la con-
veniencia de batirla aíli donde presentaba su, máxima concentración, ya

10
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que el terreno era favorable para ello; por lo que decidió abordar, desde
luego, el dominio del valle de Segangan, mediante las ocupaciones de
Sebt y Atlaten, que consideraba como las dos operaciones más delica-
das y peligrosas, pero también de más positivos y mayores resultados
para la reconquista del Grurugú.

En su consecuencia, se hacían los preparativos para la operación de
Sebt, que hubo que retí asar porque en el sector de Zoco el Had aumen-
tó la presión del enemigo, que trataba de impedir el abastecimiento de la
posición de Tizza, lo que obligó a llevar a aquella zona algunos de los
elementos de las columnas de Nador.

El día 26, había de llevarse convoy a aquella posición, y a pesar de
que se reforzó la columna más de lo ordinario, hubo de suspenderse
aquél, por lo que el día 29 se llevó a cabo mediante una operación en
la que tomaron parte dos columnas: una que se concentró en Sidi Ama-
rán, mandada por el general Tuero (que además asumió el mando de to-
das las fuerzas), de la que formaban parte cinco compañías de Zapadores
del tercero y quinto Regimientos (teniente coronel Serrano y coman-
dante Cabellos), cinco estaciones ópticas a lomo y tres a caballo. La otra
columna se concentró en Zoco el Had, la mandaba el coronel Sirvent y
de ella formaban parte: una compañía del primero de Zapadores, una es-
tación óptica a lomo y otra a caballo. La tercera unidad del batallón de
Radiotelegrafía, envió afectas al cuartel general del Alto Comisario
(Zoco el Had), una estación a caballo y otra a lomo. La compañía de Te-
légrafos de la Comandancia tendió líneas de enlace entre Zoco el Had y
varias baterías.

Entre las dos columnas, concurrieron a la operación nueve batallo-
nes, un tabor y un escuadrón de Regulares, veinte baterías y seis com-
pañías de Ingenieros.

Esta operación, que ha sido objeto de m u y apasionadas discusiones,
constó de dos partes: la primera, que duró aproximadamente desde las
10 hasta cerca de mediodía, durante la cual, a pesar del gran número de
fuerzas empleadas, no pudo vencerse la resistencia del enemigo que
supo, aprovechando muy hábilmente el terreno y nuestra falta de ma-
niobra, detenernos y causarnos gran número de bajas; y la segunda, en
la que, gracias al arranque del general Cavalcanti.y a la brillante actua-
ción de los Zapadores, se cambió por completo la faz ô el combate, lo-
grándose todos los objetivos y convirtiéndose en una jornada brillante
que permitió proseguir sin interrupción las operaciones de envolvimien-
to del G-urugú, la que hasta poco antes del mediodía inspiraba a los que
la presenciábamos desde el Zoco el Had, no pocos recelos y preocupacio-
nes, La brillantísima actuación de los Zapadores ha sido detallada en el
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número de este MEMOBIAL DE INGENIEROS correspondiente al mes de no-
viembre de 1922, por lo que no repito aquí el relato; pero hay, sin em-
bargo, dos rasgos que allí no se consignaron y que merecen ser destaca-
dos, aun a riesgo de ofender la modestia de quienes los tuvieron. Corres-
pondió uno de ellos a la. tropa. Recibió el capitán Atienza a raíz del
combate de Tizza dos donativos, de 250 pesetas cada uno, para los dos
Zapadores que primero hubieran entrado en la posición; se trató de ave-
riguar quiénes habían sido y no fue posible, porque todos atribuían esta
gloria a otros compañeros. Pertenece el otro al capitán de Telégrafos de
la Comandancia de Melilla, Más Desbertrand. Se encontraba en la posi-
ción de G-areb, después de terminar su especial cometido, y al darse cuen-
ta de que nuestras compañías de Zapadores eran requeridas para avanzar
hacia Tizza, se unió espontáneamente a ellas previendo un avance duro,
tomando parte activa en su proeza, cubriéndose de gloria con ellas, y aña-
diendo al mérito de su voluntaria acción, el de callarla modestamente.
¡Hermosos ejemplos ambos, en que a las virtudes militares se une la de
lá modestia! El coronel jefe de la Comandancia de Ingenieros de Melilla,
solicitó una recompensa colectiva para los grupos del 3.° y 5.° de Zapa-
dores por su brillante actuación en Tizza. Por mi parte apoyé con ver-
dero interés tan justa petición, iniciándose el expediente respectivo, de
cuya resolución no tengo noticia al redactar estas líneas.

Las compañías del tercer Regimiento tuvieron ese día dos muertos y
cuatro heridos, y las del quinto Regimiento, un muerto y diez heridos,
número de bajas relativamente escaso para la actuación desarrollada.
También hubo un herido de Telégrafos.

En este día se hizo cargo del mando del batallón del l.er Regimiento,
el teniente coronel Ibáñez, por haber cesado por ascenso, el del mismo
empleo Eugenio. < ' - • •

Alejada la amenaza del sector de Zoco el Had, se pudo ya llevar a
cabo la ocupación de Sebt, que tuvo lugar el día 2 de octubre, realizán-
dola tres columnas que mandaban los generales Cabanellas (flanco iz-
quierdo), Berenguer (centro) y Sanjurjo (flanco derecho). Formaban par-
te de la columna Berenguer los grupos del 1.° y 4." de Zapadores, dos
estaciones a caballo, tres a lomo y una estación de tendido; de la colum-
na Sanjurjo, los,grupos del 3.° y 5.° de Zapadores, cuatro estaciones óp-
ticas a lomo y seis a caballo; la columna Cabanellas iba también dotada
de estaciones a caballoALa unidad de radiotelegrafía envió una estación
a lomo y otra a caballo, afectas a los cuarteles generales del Alto Comi-
sario y Comandante General (ambos en Monte Arbós) y otras dos a.ca-
.ballo con las columnas Sanjurjo y Berenguer.

La operación, que ha sido una de las más importantes realizadas en
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África, se desarrolló normalmente, sufriendo el numeroso enemigo upa
seria derrota. Se ocuparon las posiciones de Sebt, Ulad Daud, X, Rey
del Llano y San Marcial del Llano, que fortificaron nuestra?; tropas, así
como algunas casas y colocaron algunos blocaos. La compañía de Telé-
grafos de la Comandancia, tendió líneas de enlace entre Monte Arbós y
diversas baterías; y la segunda expedicionaria del Regimiento de Telé-
grafos, estableció comunicación telefónica entre Sebt y Nador. Al retiiar-
se las columnas, el enemigo atacó fuertemente las posiciones de Ulad
Daud y X. Nuestros bajas fueron: un muerto y tres heridos del l .e r Re-
gimiento; tres heridos del 4.°; del 5.° los tenientes Maestre y Prado, dos
sargentos y seis soldados heridos; y de Telégrafos un soldado herido.
Después del combate de Sebt, empezó a llegar a Melilla un nuevo re-
fuerzo de diez batallones, oon lo que el total ascendía a cuarenta. -

El día 4 fue preciso establecer al pie de Sebt posiciones para las ba-
terías de artillería pesada que habrían de cooperar a la operación sobre
Atlaten. Las compañías del 4.° y l.er Regimientos, encargadas de estes
trabajos, sufrieron el fuego de cañón y fusil enemigo, resultando muerto
un soldado y herido un sargento del 1.° de Zapadores.

El día 5 se verificó la otra operación para dominar el valle de Segan-
gan: la ocupación de la Zauia de los «Chorfas» y Atlaten. Afectos a la.
columna Berenguer iban los grupos del 1.° y 4.° de Zapadores, tres esta-
ciones a lomo, dos a caballo y sección de tendido; de la del general San-
jurjo formaban parte los grupos del 3.° y 5.°, estaciones ópticas y sec-
ción de tendido; también cooperaron la compañía de Telégrafos de la
Comandancia y la unidad Radiotelegrafía, que envió tres estaciones a
caballo, afectas a las columnas Sanjurjo y Berenguer y cuartel del Co-
mandante General (Sebt). Aunque el enemigo ofreció resistencia, fue
menos obstinada, a causa del castigo que sufrió el día 2. Nuestras tropas
fortificaron las posiciones mencionadas, la Y, estación de Sebt, fábrica
de harinas «Santa Ana» y montaron algunos blocaos. Las compañías del
Regimiento de Telégrafos enlazaron telefónicamente la posición de Sebt
con las de Atlaten, Chorfas y baterías de la de «El Llano».

Este día 6, desembarcó en Melilla la segunda compañía del 4.° de
Zapadores, quedando constituido un batallón al mando del teniente co-
ronel Chias. '

Ocupados Sebt y Atlaten, fue fácil ocupar el día 8, San Juan de las
Minas y Segangan, en cuyo campamento se estableció la columna San-
jurjo. Nuestros Zapadores tuvieron que realizar allí variados trabajos de
fortificación, saneamiento, habilitación de caminos, etc.; las compañías
de Telégrafos hicieron tendidos de Segangan a Sebt, Atlaten, San Juan
de las Hiñas, Chorfas, etc., quedando Segangan como central de las po°
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sicionés de aquel sector y estableciéndose allí también una estación ja-
diotelegráfica.

Ocupado Atlaten y sometidos la mayoría de ios indígenas que habían
constituido el núcleo rebelde del Gurugú, fue ya posible ocupar las
crestas de este macizo, el día 10, operación que realizaron varias colum-
nas combinadas, de las que únicamente la del general Sanjurjo tuvo que
entablar combate, bastante violento, contra los contingentes enemigos
procedentes de Tlal. Nuestras fuerzas de Zapadores prestaron servicio
de seguridad en Segangan y fortificaron )as posiciones ocupadas de Ta-
quigriat, Basbel, Hardú, Kol-la y Bayo; funcionando normalmente los
servicios de telegrafía y radio, haciéndose un tendido telefónico desde
Atlaten al punto en que el general Sanjurjo estableció BU cuartel gene-
ral, al que también quedó afecta una estación radiotelegráfica, que pres-
tó servicio, así como otras que se establecieron en la Alta Comisaría y
Hardú y la que iba afecta a la columna Berenguer.

Con esta operación quedó terminada la maniobra para ocupar el ma-
cizo del Gurugú, y libre Melilla de los bochornosos bombardeos que ve-
nía sufriendo.

Con suma facilidad y sin tener casi resistencia, se verificaron el día
14 las ocupaciones de Zeluán y Buguen-Zein, fortificándote a más de
estas posiciones, el aeródromo y estación -del ferrocarril. La segunda
de Telégrafos hizo tendidos desde Zeluán a Tahuima y Aeródromo.

A todo lo largo del camino de Tahuima a Zeluán y en este último
punto, había una gran cantidad de cadáveres de nuestros compatriotas,
atestiguando la barbarie de los moros. El batallón del 1.° de Zapadores
recibió orden de verificar el enterramiento de cadáveres e higienización
del campamento; los cadáveres inhumados por este batallón lo fueron en
número de unos 450; también se hicieron desaparecer unos 180 caballos
muertos. A más de estos penosos trabajos, realizó en días sucesivos otros
muchos de reparaciones, fortificación, instalación de barracones para en-
fermería, apertura de un pozo dentro de la Alcazaba, arreglo de hornos
permanentes, instalación de otros de campaña, arreglo de abrevaderos,
conducción de aguas, etc.

La segunda compañía del 4.° de Zapadores, estableció el día 18 de
octubre una posición y una avanzadilla en las peñas de Azaib, siendo
hostilizada por el enemigo; resultó herido y falleció pocos días después
el sargento Abanto.

Con la ocupación del Gurugú y Zeluán, quedó terminada la primera
serie de operaciones propuestas por el Mando al Gobierno, y antes de
emprender la segunda, se consideró necesaria por efecto moral, la ocu-
pación de Monte Arruit, que tuvo lugar el día 24. Asistieron los grupos
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del 1.°, 4.a y 5.° de Zapadores, que además de realizar los trabajos de
fortificación necesarios, hubieron de dedicarse a la apertura de fosas y
enterramiento de los numerosos cadáveres de los defensores de Ja men-
cionada posición, que al evacuarla fueron, como se sabe, villanamente
asesinados por el enemigo. Para realizar el enterramiento se presentaron
voluntarios gran número de soldados del 4.° de Zapadores. El grupo del
5.° abrió una zanja de 120 metros de largo por tres de ancho y profundi-
dad variable para el enterramiento.

El batallón de l.er Regimiento fue también encargado aquí, como ya
lo había sido en Zeluán, de efectuar el enterramiento de los cadáveres,
así como de higienizar el campamento, en el que a esos efectos permane-
ció hasta el día 30; abrió la gran fosa en forma de cruz (figs. 68, 69 y 70),

Fig. 68.—La cruz de Monte Arruifc vista desde el aire. Encima se ven
el campamento y la posición, y a la derecha el poblado»

enterrando en ella y en la fosa posterior, unos 3.700 cadáveres; realizó
también trabajos de fortificación en la posición y en la estación del fe-
rrocarril, y estableció una posición para media compañía en la aguada, e
hizo otros muchos trabajos.

Por su meritoria actuación en los humanitarios y penosos trabajos de
enterramiento de Zeluán y Monte Arruit, recibió este batallón muchas
felicitaciones, entre ellas la de S. A. R. la Infanta D.a María Luisa, que
visitó la posición el día 28 de octubre; fueron concedidos por el Alto
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Comisario y general Cabanellas premios en metálico a los soldados que
más se distinguieron y les fuó otorgada la cruz de la Orden Civil de Be-
neficencia, al capellán 1.° D. Modesto Fernández Cid, alférez (E. R.) don
Bonifacio Rojas, y soldados Antonio Gonzalo, Agustín Cornide, Francis-
co García Eufo, Isidoro Garrido, José Poyo, Juan Serna, Juan Ramos,
Ramón Gallego, Baldomero Cenón, Eladio Pérez Flores y Juan Pujol
Roig.

Por último, el general Cabanellas en oficio dirigido al Comandante
General, pedía que se concediese a la Bandera del 1 .er Regimiento la cruz
de Beneficencia. Considerando que era de justicia, hice diversas gestio-

Fig¡ 69.—Cruz de Monte Arruit, vista desde el suelo.

nes, así como el general jefe de la Sección de Ingenieros, para dar im-
pulso al expediente de concesión que estaba tramitándose y que es de
esperar sea resuelto favorablemente (1).

Entre los cadáveres de Monte Arruit, fueron identificados los del ca-
pitán Maroto, teniente (E. A.) D. Aurelio Martínez Fernández, tenien-
te (E. R.) Albert, alférez D. Casimiro Gil y algunas clases y soldados
del Cuerpo.

El mismo día de su ocupación, quedó enlazado telefónicamente Mon-
te Arruit con Zeluán, trabajo que realizó la segunda compañía expedi-
cionaria de Telégrafos.

(1) . Como resultado del expediente que se cita, ha sido concedida al batallón ex-
pedicionario del l.er Regimiento de Zapadores la gran cruz de Beneficencia en di-
ciembre de 1923.
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Durante este período, a más de los mencionados, realizaron las tropas
de Zapadores otros muchos trabajos, entre ellos los siguientes:

Grupo del 1° de Zapadores.—De fortificación en Nador, Monte Arbós,
Zauia de los Ohorfas, Zeluán y Monte Arruit, etc.

Grupo del 3." de Zapadores.—Trabajos de fortificación, ce&tn.meta-
ción y saneamiento en Nador y Segangan; arreglo de una pista para ar-
tillería ligera a Monte Aibós; fortificación en Atlanten; camino militar
a Taguil Manín; montaje de barracones, etc.

Grupo del 4." de Zapadores.—Trabajos de fortificación, saneamiento,
habilitación de aguadas, montaje de barracones, etc., en Nador; pista para

Pig. 70.—Detalle del pie de la cruz de Monte Arruit

artillería a Monte Arbós; trabajos de fortificación en Monte Arbós,
Sebt, etc.

Grupo del 5." de Zapadores.—Ampliación y mejora de las posiciones
de Zoco Arbáa de Akorman y lías Quiviana; apertura de pozos; organi-
zación de la defensa del poblado, etc.; trabajos varios en Nador y Segan-
gan; pista para acceso de la artillería a Atlaten; estableció una posición
en Axara, una avanzadilla en Hardú; blocaos entre Taquigriat y Hardú,
arreglo de la aguada de esta posición, etc.

Las compañías expedicionarias de Telégrafos, además de tomar parte
en todas las operaciones con sus estaciones ópticas y secciones de tendi-
do, de establecer estaciones en Jas posiciones ocupadas, de los servicios
corrientes de reparaciones, etc., y de los que ya se han mencionado, rea-
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lizaron también los siguientes: tendido de línea telefónica a Monte Ar-
bós y posición 0; tendido de línea permanente desde Atalayen a Nador;
repliegue del cable desde Zoco Arbáa a Restinga y Ras Quiviana; tendi-
do de línea desde Segangan a Chorias y Axara; ídem entre Basbel y
Taquigriat. .

La unidad de radiotelegraiía tomó parte en todas las operaciones con
sus estaciones a caballo y a lomo, aiectas a las columnas y a los cuarte-
les generales del Alto Comisario y Comandante General, prestando siem-
pre servicio en excelentes condiciones y dejando montadas estaciones en
Atlaten, Segangan, Zeluán, Monte Arruit, etc.

*
* *

G) La segunda fase de las operaciones en este territorio, comprendía,
como antes se ha dicho, la ocupación de una línea de posiciones determi-
nada por Yazanen, Ras Medua, Tauriat Zag, Tauriat Hamed, Kadur y
Harcha.

Como primer paso para la ocupación de Ras Medua, se realizó el día
2 de noviembre la de una posición situada al borde de la meseta de Ta-
xuda y la de «La Esponja». En esta operación tomaron parte dos com-
pañías del 3.er Regimiento al mando del comandante de la Escosura (que
substituyó al del mismo empleo Benjumeda durante el tiempo que duró
la curación de su herida), formando parte de la columna Neila que rea-
lizó una demostración ofensiva desde Zoco el Had, y los grupos del 4.° y
5.° Regimientos con las columnas Berenguer y Sanjurjo, respectivamen-
te. Núcleos enemigos ocupaban la posición de las Esponjas y fue preciso
combatir duramente para desalojarlos. Fortificó esta posición el grupo
del 5.° Regimiento (que mandaba el comandante Cabellos por enferme-
dad del teniente coronel) sufriendo intenso fuego, teniendo la protección
en el mismo sitio de emplazamiento, no se pudo colocar la alambrada,
que se substituyó por caballos de frisa. Tuvo el grupo un sargento muer-
to y dos zapadores heridos. En la posición quedó la primera compañía
para perfeccionarla y colocar la alambrada en los días sucesivos. El gru-
po del 4.° Regimiento organizó la posición de Taxuda y arregló las pis-
tas Segangan-Atlaten y Taxuda-Esponja. La primera compañía expedi-
cionaria de Telégrafos estableció líneas dobles desde Atlaten a Espon-
ja Alta.

El día 7 se ocupó, en el borde de la meseta de Igaerman, la posición
de Axdir Aumuali, que habia de servir para garantizar el flanco izquier-
do de la marcha a Yazanen y Tifasor. El grupo del 3.81' Regimiento, con
la columna Neila, organizó la posición de Arango bajo el íuego enemi-
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go. El del 5.° Regimiento, formando parte de la columna Sanjurjo, coope-
ró a la operación, habilitando los caminos de acceso a la posición de Ta-
xuda y desde ésta a la aguada; al regreso y ya en Segangan, el enemigo
parapetado en las proximidades hostilizó a la columna, haciendo a este
grupo dos bajas.

La parte más dura de esta operación correspondió a las pr imera y
tercera compañías del grupo del 4.° de Zapadores, que mandaba el co-
mandante Marquerie. Se les encomendó la misión de establecer una po-
sición para batallón y batería de montaña en Aumual i , y, desde que ini-
ciaron el trazado de la obra empezó a hostilizar el enemigo con fuego
m u y cercano, por estar situadas las guerrillas de protección, de regu-
lares, en el mismo borde de la meseta, donde después se colocó la
alambrada. A pesar de ello nuestros Zapadores dieron, como siempre,
pruebas de su serenidad, portándose con el espíritu de sacrificio que les
es habitual, presentándose muchos voluntarios para realizar los trabajos
más arriesgados, tales como los del observatorio para la batería y colo-
cación de la alambrada.

Los tenientes Otero Cossío y Alafont, encargados de la construcción
de la alambrada en los frentes de sus respectivas compañías, dieron ejem-
plos de serenidad dignos de todo elogio, resultando el primero muerto y
el segundo gravísimamente herido, con la cabeza atravesada por un ba-
lazo. El cabo interino José Pastor, jefe de una de las cuadrillas encarga-
das de colocar la alambrada, se distinguió tanto, que la oficialidad del
batallón de Valladolid y de la batería de montaña que habian de quedar
allí de guarnición, felicitaron repetidamente al capitán de su compañía
por tener tal subordinado; desgraciadamente cuando terminaba su tra-
bajo, una bala le quitó la vida.

A la posición se le dio el nombre de «Otero», y a la «onstruída en-
Aumuali Sur, por el grupo del 3. e r Regimiento, el de «Cabo Pastor»,
como homenajéalos que tan bravamente supieron dar su vida por la
Patri a.

En esta operación, como en todas, las fuerzas de Telégrafos presta-
ron valiosos servicios con sus estaciones ópticas en las distintas colum-
nas e hicieron tendido telefónico desde Zoco el Had a las posiciones
ocupadas, yendo con las fuerzas regulares, y tuvieron un sargento heri-
do. También se hizo un tendido desde Esponja Alta a Taxuda.

El servicio realizado por las estaciones del Batallón de Radiotelegra-
fía, fue también, como siempre, excelente, con las columnas y cuartel
del Comandante General.

El día 10 llegó a Melilla la 5.a compañía expedicionaria del Regi-
miento de Telégrafos, formando con la 1.a y 2.a, un grupo a las órdenes
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del teniente coronel Alonso, que se encargó del servicio de comunica-
ciones. Con la ocupación de la meseta de Iguerman, pudieron ya hacer-
se sin dificultad, el día 11, las de Yazanen y Tifasor, fortificando los gru-
pos del 3.° y 4.° Regimientos a más de estas posiciones, la de Timarden
y colocaron los blocaos de Sidi Mesaud y de «Los Pinos»; el grupo del
3.er Regimiento habilitó el paso del barranco de Haduba, por estar des-
truido el puente, como se ha dicho en el capítulo correspondiente. La
2.a compañía de Telégrafos hizo un tendido telefónico desde Ixmoart a
Yazanen y Tifasor.

La columna Sanjurjo cooperó, realizando una marcha desde Segan-
gan, atravesando por detrás del Ghirugú la meseta de Youaua, para
acampar en Zoco el Had. Al descender de la meseta, fue duramente hos-
tilizada su retaguardia. Marchaban con esta columna el grupo del 5.°
Regimiento, dos estaciones ópticas a lomo, una ligera y la sección de
tendido telefónico de la 1.a compañía de Telégrafos. Al avanzar la co-
lumna hacia Esponja Alta y Taxuda, la cuadrilla de líneas recorrió y
reparó el cable hasta esta posición; procedió seguidamente á tender, bajo
el fuego enemigo, la línea de Taxuda a la meseta donde se situaron las
fuerzas que protegieron el paso de la columna hacia Río de Oro. Al
abandonar dicha meseta el cuartel general, se continuó el tendido de la
línea por el valle de Río de Oro hasta el morabo, donde se situó nueva-
mente el cuartel general. Al comenzar la retirada se desmontó el teléfo-
no. Las estaciones ópticas enlazaron con la columna del general Neila y
con Zoco el Had, Taxuda y Taquigriat.

Una columna mandada por el comandante Franco ocupó el día 14 el
poblado de Sidi Salah y el 18, por sorpresa, las minas del Uixan y anti-
guos fortines, para ir limpiando de enemigos el macizo del Uixan. Estas
posiciones fueron fortificadas, y reparadas las de Afra y Axara, por el
grupo del B.° de Zapadores. Las compañías del Regimiento de Telégra-
fos hicieron un tendido y establecieron central en Buena Yista.

El 21 se realiza la ocupación de la meseta de Beni Faklan; los gru-
pos del 4.° y 5.° de Zapadores organizan defensivamente las casas de
Abd-el-Kader, números 1 y 2, y fortifican las posiciones de Tlat y Ras
Medua. La 1.a compañía de Telégrafos hizo tendido a Ras Medua y la
2.a desde Taxuda a Tlat. Con esta operación quedó cerrado por el Oeste
el macizo del Grurugú.

En los días 30 de noviembre y 1.° de diciembre, se ocupan Tauriat
Hamed y Harcha, fortificando nuestras compañías del 1.°, 4.° y 5.° de
Zapadores, además de estas posiciones, las de Taurit Narrich, Belussia,
El Hianen, Yadumen y Bucherit. El grupo del 4.° Regimiento arregló
el paso del barranco de Belussia, por estar destruido el puente. La 2.a
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compañía de Telégrafos hizo tendidos a Belussia e Hianen y las demás
del .Regimiento de Telégrafos hicieron tendidos a Belussia, Hianen, Har-
cha y Bucheri t .

Al día siguiente, el 2, coinciden las columnas Berenguer, Sanjurjo y
Cabanellas, en el Zoco el Jemis de Beni-bu Ifrur, para l impiar de ene-
migos el macizo, ya cercado por las posiciones ocupadas. Formaron par-
te de las dos primeras columnas, los grupos del 4." y 5.° Regimientos,
respectivamente.

Para tomar contacto con la frontera del Muluya y dominar por com-
pleto la cábila de Quebdana, se realizó el día 5 la ocupación del Zaio y
desfiladero de Muley Rechid, fortificándose estas posiciones y la de Galb -
de Gasul, por dos compañías del l . e r Regimiento y el grupo del 4.° Efec-
tuó la operación Ja columna Cabanellas, verificándose los transportes de
tropas en nuestros camiones automóviles con el mayor orden y precisión.
La 2.a compañía expedicionaria de Telégrafos hizo un tendido desde
Zeluán a Muley Rechid.

Con la operación sobre K a d u r y Tasarut , posiciones ocupadas el día
11 por la columna Sanjurjo y fortificadas por el g rupo del 5.° Regi-
miento y las de Taur ia t Zag y Taur ia t Buchit , que cierran el valle del
Masin, ocupadas el día 20 por la columna Berenguer y fortificadas bajo
el fuego enemigo por una compañía del 4.° Regimiento y el grupo del
5.°, quedaba terminada la segunda serie de las que constituían el plan
de recuperación del terr i torio.

Para complementar el dominio sobre Ulad Setu t y Beni-Buyahí y
tener acceso al Haraig , se ocuparon también el día 13 el desfiladero de
Sidi Sadik y las posiciones de Nebs y Karn Sba, fortificadas por el g ru-
po del 1.° de Zapadores, que también en los días 14, 15 y 16, colocó
cuatro blocaos en Monte Afra y otro en el Zoco el Jemis de Beni-bu-
Iírur.

D arante este período, los grupos de Zapadores realizaron otros mu-
chos trabajos, entre los que pueden citarse los siguientes:

Grupo del 1." de Zapadores.—Continuó el enterramiento de cadáveres
en Monte Arruit, en concurrencia con la sección afecta al servicio de
higiene; perfeccionó la fortificación de dicha posición, de la estación del
ferrocarril y de la aguada; efectuó la limpieza de 16 pozos en el pobla-
do, cercó éste y habilitó una enfermería; arregló los aljibes de la esta-
ción; reconstruyó diversos pabellones ríe la posición destruidos por el
enemigo, así como los hornos de Intendencia; cooperó con las tro] as de
Ferrocarriles al arreglo de los desperfectos causados por los temporales
en la explanación de la vía; montó un barracón en el Aeródromo de Na-
dor, y construyó un ramal de camino para acceso al mismo; prosiguió
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los trabajos de reconstrucción en Zeluán; reparó la carretera de Zeluán
a Monte Arruit;.realizó trabajos de arreglo y limpieza do la posición de
Zaio, reparación de la conducción de agua de la misma, etc.

Q-rupo del 3." de Zapadores.—Continuó el montaje de barracones eii
el hospital Jordana; habilitó un camino de acceso para artillería de mon-
taña hasta la meseta de Taxuda; arregló la posición de «Otero» y el ac-
ceso a la misma para artillería de campaña; trabajos de fortificación en
Yazanen, en donde reparó los hornos de Intendencia, depósitos de agua,
abrevaderos, etc.; trabajos de fortificación, montaje de barracones, habi-
litación de aguadas, etc., en Hardú; montaje de barracones en los Hos-
pitales de Alfonso XIII y Santiago; desmanteló un blocao en> ]a carrete-
ra al Zoco el Had, redujo esta posición, etc.

Grupo del 4." de Zapadores.—Montaje y reconstrucción de barracones
y habilitación de aguadas en Nador; colocó el blocao «Taxuda», y ter-
minó la posición de este nombre; trabajos de reparación en la posición de
Yazanen y su aguada; en Segangan trabajos en el camino a la aguada y
campamento de Regulares; montaje de barracones en el aeródromo de

"Nador; estableció las posiciones de Zoco el Jemis de Beni-Bu-Ifrur, Sidi
Amar, Afra y los blocaos Afra número 1 y Afra número 2; desmanteló
las posiciones de Sidi Alí y Pozos de Aograz; realizó voladuras en Ba-
rracas y Zoco el Jemis de Beni-Bu-Ifrur, etc.

Grupo del 5." de Zapadores.—Montaje y reparación de barracones,
construcción de polvorines y de un blocao y destrucción de aduares en
Segangan; desmanteló las posiciones de Ulad Daud, Iharasen, Bugamar,
Casa de los Regulares, San Juan de las Minas y Posición I; arreglo de
los caminos a Ras Medua, Atlaten, Harcha y Tauriat Hamed reparación
de un puente en las minas; arreglo de la aguada del Uixan; trabajos de
fortificación y otros varios en la posición de Tauriat Hamed, etc.

Las compañías expedicionarias de Telégrafos, tomaron parte en todas
las operaciones, y además de los servicios ordinarios y de los ya señala-
dos, realizaron entre otros los siguientes: tendidos de líneas desde la ge-
neral de Ras Medua al blocao de la aguada y casa de Abd-el-Kader, y
desde Sidi-Sálah al primer puente de la carretera de Kadur; repliegue de
la línea de Monte Arruit a Zeluán y las del blocao San Juan y Esponja
Baja; tendidos de líneas desde Tauriat Hamed a Kadur y Tasarut; en
Monte Afra establecer comunicaciones telefónicas con las posiciones B, C
y varios blocaos; y también entre Nador el aeródromo. La tercera com-
pañía auxilió a la de la red de la Comandancia en los tendidos de líneas
permanentes del Gurugú.

La unidad de Radiotelegrafía prestó análogos Servicios y con el mis-
ino satisfactorio resultado que en el período anterior; estableció con ca«
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rácter semipermanente una estación de carro en Monte Arrui t y otra a
lomo en el Zaio; y con carácter más o menos transitorio, otras a lomo y
a caballo en Uixan, Tauriat Hamed y Atlaten.

*

D) No habiéndose conseguido una situación favorable de someti-
miento en las cábilas no ocupadas, y persistiendo la rebeldía de grandes
contingentes de las recién ocupadas de Guelaya, que se habían traslada-
do al otro lado del Kert, a terrenos de las de Beni Sidel y Beni Said,
fue autorizado el Mando para avanzar a Batel y Dar Drius, sobre el eje.
de marcha que determina la línea del ferrocarril de Tistutin y para pa-
sar el Kert, sobre el puente de la carretera a Kadur, ocupando Ras Ti-
kermin al otro lado del río.

Para realizar este plan, ya el mismo día 20 en que se ocuparon Tau-
riat Zag y Tauriat Buchit, se dio un primer avance hacia Batel, ocu-
pándose por Ja, columa Cabanellas las casas de Uld el Mir y Cudia Luta,
y al día siguiente ya Batel, Tistutin y el pozo de Yarsán, posiciones to-
das que fueron fortificadas por el grupo del 1.° de Zapadores, que tuvo
dos heridos en la última de las citadas.

El día 22 atraviesan nuestras tropas el Ker t por el puente del cami-
no de Kadur, oponiendo el enemigo fuerte resistencia que se vence vic-
toriosamente, con menos de un centenar de bajas. El grupo del 4.° de
Zapadores, afecto a la columna Berenguer, fortificó las posiciones de
Temsalem, Calcul y la Torreta del Kert; y el del 5.° que marchaba con
la antigua columna del general Sanjurjo (nombrado en squellos días Co-
mandante General de Melilla), fortificó la de Eas Tikermin, teniendo un
muerto y dos heridos. La segunda compañía expedicionaria de Telégra-
fos hizo un tendido a Calcul y Temsalem. El grupo de l.er Regimiento,
fortificó la casa de la Colonizadora y la posición de Santo Tomás del
Pozo, que luego se denominó posición del «kilómetro 13». En los días
siguientes este grupo organizó las posiciones de Tiguenez y Usuga y el
31 fue al Zaio una sección para construir la torreta de Saf Saf sobre el
Muluya.

El 9 de enero se verifica la ocupación de Dar Asugaj, Dar Busada,
Ras Busada y Alai Hariga, que fortificaron los cuatro grupos expedicio-
narios de Zapadores. El grupo del l . e r Regimiento fue encargado de for-
tificar Dar Asugaj y dos avanzadillas; pudo terminarse la avanzadilla
Sur; la posición principal y la avanzadilla Norte, que no se encontraban
protegidas durante los trabajos fueron muy hostilizadas, hasta el punto
de que en avanzadilla Norte, que fortificaba el capitán Petrírena con una
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sección, el clavar doce estacones de alambrada costó un muerto y siete
heridos; íué necesario dejar el trabajo y ante el peligro de un copo inme-
diato, pues el enemigo llegó a acercarse a 40 metros, y teniéndose que
recoger las bajas sufridas, sin disponer de camillas, los zapadores aban-
donaron las herramientas y empuñando los fusiles, hicieron ordenada-
mente la retirada. Es muy de elogiar la conducta del capitán Petrirena,
que con su serenidad y las acertadas disposiciones que adoptó, consiguió
resolver la difícil situación; también se distinguió el sargento José Anto-
nio Hoz. El grupo del 3.er Regimiento tuvo dos heridos. Las compañías
de Telégrafos expedicionarias y de la Comandancia, hicieron tendidos a
las posiciones ocupadas.

Al día siguiente se realizó la ocupación de Uestia, Hammam y Dar
Drius fortificadas por los cuatro grupos de Zapadores expedicionarios y
enlazadas telefónicamente mediante tendidos hechos por las compañías
de Telégrafos de la Comandancia y expedicionarias, quedando así reali-
zado el programa militar de avance que se había fijado al Mando; no ha-
biendo ya hasta el día 14 de febrero, más que alguna pequeña operación
complementaria, como la de fortificar la avanzadilla Norte de Dar Asu-
gaj, que tuvo lugar el 13 de enero por el 1.° de Zapadores.

Durante este período, los grupos de Zapadores realizaron entre otros,
los siguientes servicios:

Grupo de 1." de Zapadores.—Trabajos de reconstrucción en Batel y
Tistutín, y apertura de un pozo en aquella posición; construcción de la
torreta de Saf Sai; camino a Tauriat Hamed; trabajos diversos en Uestia,
Ras Busada, Zauia, Casa Quemada, Monte Arruit y Gan; montaje de ba-
rracones, conducción de aguas y otras varias obras en Drius; trabajos en
las obras del tractocarril, etc.

Grupo del 3.° de Zapadores.—Continua los trabajos del período ante-
rior, y alemas arreglo del camino de acceso al aeródromo de Nador; en
Segangaa, construcción de barracones; en Drius, saneamiento del cam-
pamento, establecimiento de cuatro blocaos como puestos avanzados, de
cuatro hornos crematorios, y un matadero; montaje de un blocao para '
defensa del puente del Kert; reconstrucción de barracones; camino cu-
bierto a la aguada (unos 600.metros); reparación de la carretera de Batel
a Drius; trazado del camino interior del campamento, etc.

Grupo del 4." de Zapadores.—Continuó el montaje de barracones en
Nador; trabajos varios en Bugardain; montaje de barracones en Tauriat
Hamed y Kadur, y reparación de la aguada y camino de acceso a la ci-
tada posición de Tauriat Hamed; obras varias en Temsalem, Segangan,
Atlaten y Zeluán; construcción de un aljibe, depósito de municiones,
etc.} en Ras Tikermin, y otros diversos trabajos.
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Grupo del 5." de Zapadores.—Arregló la torreta del puente del Kert,
en el que colocó un blocao; desmanteló posiciones en Atlaten y Afra;
reparó los dos puentes destruidos (parcialmente) en la carretera de Atla-
ten a Kadur; montaje de barracones en Segangan y Melilla, en los Hos-
pitales Jordana, Santiago y Alfonso XI I I ; construcción de una rampa
para hidroaviones en Mar Chica, etc¡

Las compañías expedicionarias de Telégrafos, además de tomar parte
en todas las operaciones y de los servicios ya señalados, realizaron, entre
otros, los siguientes: tendidos telefónicos a Batel, Tistatin, Pozos de Yar-
san, Usuga, Tiguenez; trabajos en la instalación de luz eléctrica en Se-
gangan; trabajos en la línea permanente de Monte Arru i t a Batd; ten-
dido desde Batel a Tistutín; tendido de Bugardain a Kadur, y además,
los servicios corrientes de líneas, estaciones destacadas en las posiciones;
etcétera. -

La ITnidadTde Eadiotelegrafía, tomó también parte en todas las ope-
raciones; prestó corrientemente el servicio, y montó estaciones con ca-
rácter semipermanente en Batel y Drius.

***

E) Terminado el avance militar y establecidas las columnas en los
campamentos (de los que los principales eran Drius y Bugordain), desde
los que habían de realizar una labor de irradiación, procedía, para que ésta
fuese fructífera, ocupar determinados puestos como Hassi Berkan y Re-
yen (14 de febrero) y Zoco el Arbáa del Haraig (el 16 del mismo mes) y
Karns-Siacha después, todos en dirección al Muluya, que fueron fortifi-
cados por las compañías del 4.° de Zapadores. También en estos dias fné
una sección do este grupo a Ras Tikermín para realizar trabajos de for-
tificación y otros varios.

Autorizado el Mando para operar sobre la cábila de Bcni Said, se
ocuparon previamente, para asegurar el flanco izquierdo de la columna
de Drius en su marcha hacia el Norte, las posiciones de Zauia de Drius,
el día 7 de, marzo, fortificándola fuerzas del 3.° de Zapadores, que tuvie-
ron dos heridos, y la de Sepsa al día siguiente, siendo hostilizadas la
columna y las tropas que la fortificaron (grupo del 3.° de Zapadores y
una compañía del 1.°)

El día 14 de marzo se iniciaron ya las operaciones sobre Beni-Said,
ocupándose las posiciones de Kandussi, Ichtiuen, Sbuch-Sbáa, Tisingar
y Sidi-Salem, que fueron fortificadas por los grupos del 1.°, 3.° y 4.° de
Zapadores, bajo intenso fuego enemigo, teniendo el 1." un soldado muer-
to y otro herido y el 3,° dos heridos. Las compañías dé Telégrafos de la
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Comandancia, tendieron línea telefónica de Alal-Hariga a Kandussi
y las expedicionarias desde Batel a Sbuch-Sbáa, con derivación a To-
rreta, y otros tendidos entre Oalcul y Sidi-Salem y entre Calcul y Ti-
singar. - - .

Con este avance se puso pie en la meseta de Arkab, quedando domi-
nada la de Tikermin y asegurada una base para la ocupación de Tu-
guntz y Dar Quebdani y por tanto de la parte más extensa y poblada de
Beni Said, donde está enclavado el Monte Mauro.

El enemigo bien fortificado, numeroso y bien armado, fue batido,
teniendo nuestras tropas un número de bajas no grande (unas 150), gra-
cias a la intervención de los tanques. ,.,

El 18 de marzo se verificó la ocupación de Anvar e Imelahen, posi-
ciones que fueron fortificadas por los mismos grupos. La columna Be-
renguer tuvo que combatir duramente y rechazar los asaltos del nume-
roso enemigo, concentrado en el Alto Uardana y poblados de Beni Said,
inmediatos a Dar Quebdani; correspondió al grupo del 3.° de Zapadores,
que iba con esta columna, la fortificación de Anvar, donde quedó la 2.a

compañía con otra del Tercio; durante los trabajos de fortificación fue-
ron duramente hostilizados por el enemigo, resultando el teniente (E. R.)
D. Diego Blazquez muerto y ocho soldados heridos, dándose a la posición
el nombre de aquel Oficial.

Al día siguiente, la 2.a y 3.a compañía del mismo grupo fortificaron
una posición a la que se dio el nombre de Fontanez, como homenaje a la
memoria del comandante del Tercio de este apellido, que resultó muer-
to. En estas operaciones, como en todas, demostró este grupo el excelen-
te espíritu tradicional de nuestras tropas. Las compañías expedicionarias
de Telégrafos hicieron un tendido a Tisingar y otro entre Sbuch-Sbáa e
Imelahen.

El 18 de marzo rompió el enemigo las hostilidades contra Alhucemas
y el Peñón de Vélez, lo que motivó que hubiera que enviar personal y
elementos de fortificación.

El 29 de marzo, venciendo fuerte resistencia del enemigo, se ocupa-
ron las posiciones de Tuguntz y Anvar Oriental, que fortificaron los
grupos del 1.° y 3.°de Zapadores. Este pagó un nuevo tributo de san-
gre, resultando heridos, después de un brillante comportamiento, el ca-
pitán Cala y teniente Cervera (que fallecieron en Drius), un cabo y tres
soldados. Las compañías expedicionarias de Telégrafos establecieron lí-
neas telefónicas entre Anvar Oriental y Blázqüez y entre aquella posi-
ción e Imelahen. Durante todas estas operaciones y especialmente las
del 18 y 29, las secciones de tendido de las compañías de Telégrafos,
siempre en vanguardia, fueron hostilizadas por el enemigo.

11
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En el transcurso del mes, corta éste casi a diario las líneas que enla-
zan las posiciones de este sector, y como consecuencia, hubieron de des-
arrollar aquellas compañías un trabajo intenso para reparar las ave-
rías, al mismo tiempo que se construía la línea permanente de Batel a
Drius.

En los últimos días de marzo tomó el mando del grupo del 5.° Regi-
miento el teniente coronel D. Carmelo Castafión, por haber marchado a
la Península con dos meses de licencia, por enfermo, el del mismo em-
pleo, D. Carlos Requena.

A primeros de abril quedaron organizadas, a más de la 1.a, que ya lo
había sido anteriormente, la 2.a y 3. a compañías de Zapadores de la Co-
mandancia, constituyendo un grupo mandado por el comandante Ben-
goa, con los capitanes López Díaz, Cantarell y Boquer.

Prosiguiendo la acción hacia el Guerruao y sobre Beni Said, se ocu-
paron en los días 4, 5, 6 y 7 de abril, las posiciones de Ich-Usuga, Oje-
da, Tahar-al-Lal y Chemorra, fortificadas por los grupos del 1.°, 3.° y
4.° de Zapadores y por el grupo recién organizado de la Comandancia de
Melilla. El grupo expedicionario de Telégrafos hizo un tendido de Tisin-
gar a Chemorra.

El día 8 se ocuparon las posiciones de Dar Quebdani, Dráa núm 2 y
Hach-el-Merini, que fueron fortificadas, bajo el fuego enemigo, por los
grupos de la Comandancia y del 3.° y 4.° de Zapadores; el grupo del 3.°
tuvo cuatro heridos. El grupo expedicionario de Telégrafos estableció
línea a Dar Quebdani y también a Hach el Merini y Dráa.

Esta operación podía considerarse como la que definitivamente nos
daba el dominio de la cabila de Beni Said, siendo complementada con la
que se realizó el día U , de la ocupación de Timayast, fortificada por los
grupos de la Comandancia, 1.° y 4.° de Zapadores, que cerraba la nueva
línea de frontera entre Dar Quebdani y el mar y la de la Alcazaba Roja,
que aseguraba el dominio del Monte Mauro, el que fue recorrido dos días
después por la policía. En esta operación del día 11, al fortificar Tima-
yast bajo nutrido fuego enemigo, tuvo dos heridos el grupo de la Co-
mandancia. Ese mismo día, las compañías expedicionarias de Telégrafos
hicieron, bajo el fuego enemigo, un tendido de línea telefónica entre Dar
Quebdani y Timayast. Durante este período, los grupos de Zapadores
prestaron, además de los ya indicados, otros muchos servicios, entro los
que pueden mencionarse los siguientes:

Grupo del 1." de Zapadores.-^Continuó los trabajos en Monte Arruit,
Batel, Saf Saf, Zeluán y Drius; a mediados de marzo marchó a Kandussi
y se dedicó a construir una pista a Laarar e Ichtiuen; a principios de
abril arregló la pista de Kandussi a Dar Quebdani, etc.
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Grupo del 3." de Zapadores.—Continuó los trabajos en Drius y la re-
paración de la carretera Batel-Drius; realizó diversos trabajos en Ichtiuen,
arregló la pista desde esta posición a Drius; empezó la de Ojeda a Kan-
dussi y terminó la que va desde esta posición a Ichtiuen; a fines de mar-
zo se trasladó a Drius, dedicándose a la reparación de barracones, am-
pliación del depósito de agua y otros trabajos; construyó una avanzadi-
lla en la posición de Cala; estableció un blocao en la orilla derecha del
Kert y otro para la defensa de la carretera de Batel a Drius, etc.

Grupo del 4." de tapadores.—Continúa los trabajos en Zeluán, Ras
Tikermín, Kadur; emprende otros en Bugardain; montaje, construcción y
reparación de barracones y otros trabajos en Segangan; desmantela la
posición de Temsalem y reduce la de Tikermín; trabajos de fortificación
y otros varios en Tisingar, Tauriat Hamed, Sidi Salem y Calcul; repa-
raciones en la carretera de Segangan; terminación del camino de Sidi
Salem a Calcul; trabajos varios en Kunti y Chemorra; arreglo de la pis-
ta de Tisingar a Dráa número 2, etc.

Grupo del 5° de Zapadores.—-Montó barracones en Nador y continuó
también en Melilla el montaje de barracones en los hospitales Jordana,
Santiago y Alfonso XIII e igualmente en la segunda Caseta en la fá-
brica de gases asfixiantes, estableciendo un camino de acceso a la misma
desde la carretera de Nador; terminó la rampa para hidroaviones; des-
manteló las posiciones de Yguisar, Taulet, Arango, Sidi Amarán, avan-
zadilla de las peñas de Azaib y varios blocaos; reparó barracones en Sidi
Ahmed; a fines de marzo la tercera compañía marchó a realizar trabajos
a Hassi-Berkan y torreta de Karns Siacha, etc.

Grupo de Zapadores de la Comandancia.—Diversos trabajos en Dar
Quebdani y Kandussi y empieza la pista entre éstas dos posiciones; for-
tificación de Timayast, etc.

Las compañías expedicionarias de Telégrafos, además de tomar parte
en todas las operaciones, de los servicios corrientes, y de los ya indica-
dos, realizaron durante este período, entre otros, los siguientes: tendido
de línea doble de cable de Tisingar a Kunti; ídem a Sbuch-Sbáa y To-
rreta y perfeccionamiento.

La unidad de Radiotelegrafía tomó también parte en todas las ope-
raciones, yendo estaciones con las columnas y los cuarteles generales del
Alto Comisario y Comandante General; prestó el servicio corriente entre
las estaciones montadas en diversas posiciones y con las de los aeropla-
nos; estableció una estación a lomo en Reyen, etc.

*

I) Continuando la labor de radiación desde el campamento de Drius,
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se verifican en los días 14 y 17 de abril, las ocnpaciones de Tamasusit y
Chaif, que fortifican el gruj o del 3.° de Zapadores; el mismo día 17 fue
ocupada Kaiia (B^ni Said) y fortificada por la 1.a compañía de la Co-
mandancia. También el día 18 de mayo se ocupó la posición de Bufar-
Kuf, que fortificó el grupo del 3.° de Zapadores, siendo ésta la última de
las operaciones realizadas entonces.

Los grupos de Zapadores, además de los servicios indicados, presta-
ron, entre otros, durante este último período, los siguientes:

Grupo del 1.° de Zapadores.—Trabajos diversos en Yazanen, Sammar,
Hassi-Berkan, Saf-Saf (fíg. 71), Karns-Siacha y Zaio (en donde arregló

Fig. 71.— Forláu fronterizo del Saf-Saf (Muluya)i

la conducción de agua y construyó un depósito de 60 metros cúbicos);
camino a Kitcha; trabajos de reconstrucción en el campamento de Kan-
dussi (fig. 72); construcción del camino militar Calcul-Kandussi, etc.

Grupo del 3° de Zapadores.—Continuó los trabajos en el campamento
de Drius, terminándose varios barracones y otras obras (fig. 73 y 74);
arreglo de la pista de Ichtiuen, cuya posición redujo; desmanteló la de
Dar Azugaj; instaló un horno de campaña y construyó depósitos de
agua y de víveres en Fontanez, etc.

Grupo del 4° de Zapadores.—Trabajos diversos en Kunti, Chemorra,
Hach, el Merini, Dar Quebdani; arreglo de la pista de Hach el Merini y
de la aguada y pista de Tisingar; camino de Quebdani; trabajos varios en
Anvar; camino Tuguntz-Anvar, etc.

Grupo del 5° de Zapadores,—Continuó los trabajos en Nador, Hassi-
Berkan, Karns- Siacha y montaje de barracones en Melilla; camino do
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Tistutin a Tisingar; diversas obras en Batel, Tistutin, Monte Arruit y
Zeluán; montaje de barracones y otras obras en Nador, etc.

Grupo de Zapadores de la Comandancia.—Trabajos en las posiciones
de Timayast, Cala y de fortificación en el Peñóade Yélez; en Dar Queb-
dani, trabajos en el campamenfo, aguada y construcción de barracones;
depósito en Berkana; pistas de Qaebdani a Timayast y Hach el Merini;
arreglo de la pista de Dar Quebdani a Anvar, etc.

Las compañías expedicionarias de Telégrafos, a más de tomar parte
en todas las operaciones y de prestar los servicios corrientes, hicieron
un tendido de Nador a Zeluán para servicio del ferrocarril y otro desde
Tistutín a Monté Arruió y Zeluán.

La Unidad de Radiotelegrafía montó una estación de mochila en el

Fig. 72.—Campamento general de Kandussi visto desde aeroplano.

Peñón de Vélez; el día 1.° de mayo montó en el vapor Alerta una esta-
ción a lomo para los convoyes que efectuó dicho barco a la plaza de Al-
hucemas, en los días 4, 5, 19, 30 y 31 de dicho mes y 3, 11, 25 y 29 de
junio; esta estación se-desmontó el 6 de julio. El 19 de mayo montó una
estación en el torpedero núm. 5 que asistió a los convoyes de Alhucemas
en los días 19 y 30 del mismo mes. cuya estación se desmontó el 9 de
junio; en este día estableció otra estación a bordo del vapor Gandía, que
llevó los convoyes a los prisioneros y correo y convoyes a Ghafarinas,
durante los meses de junio y julio.;
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A mediados de mayo fueron repatriadas la 1.a y 2.a compañías ex-
pedicionarias del Begimiento de Telégrafos, que en unión de la 5.a, que

Fig. 73.—Campamento de Drius, viéndose en la parte superior Dar Drius
y a la izquierda el campamento del Tercio.

permaneció en Melilla, y de las de la Comandancia, tan buenos servicios
prestaron.

«-fíiv¿ríi.g •

- ^ T - f i W ? ^

Pig. 74.—Edificios de Intendencia en Dar Drius.

Dicha 6.a compañía, aprovechando la paralización de las operaciones,
se dedicó a sustituir los tendidos de cable por otros sobre postecillos de
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campaña, consiguiendo que a fines de julio no quedase una sola línea de
cable por el suelo, colocando todas con hilo de vuelta.

Las compañías de Telégrafos de la Comandancia, se dedicaron prefe-
rentemente, según he indicado al principio de esta «nota», a los tendidos
de líneas telefónicas permanente?. En algunos de ellos hubo que vencer
dificultades de importancia, debidas al terreno; por ejemplo, en la de
Hardú y Basbel, en pleno Gurugú, sin caminos, teniendo que izar los
postes por entre enormes peñascos y en la de Restinga, Zoco el Arbáa y
Ras Quiviana, por los arenales de la lengua de tierra de Mar Chica. En
otras ocasiones, las dificultades fueron de otro orden y ha habido que
resolverlas con escasez de medios adecuados: por ejemplo la de salvar la
Bocana de Mar Chica, de más de 150 metros de ancho; descartada la so-
lución de un tramo aéreo, por ser necesario no interrumpir la navega-
ción, y no pudiendo esperar a que llegase de la Península cable subma-
rino, por ser precisa la línea para emprender las operaciones, se hicieron
varias tentativas sin resultado, para tender un cable ordinario rodeado
de tubo de plomo del comercio; no hubo más remedio que enviar una
cuadrilla á Chafarinas para pescar un trozo de cable submarino, dese-
chado ya por inútil, pero que permitió establecer una buena comunica-
ción. En total, se han tendido 362 kilómetros de línea de postes, con una
suma de 1.342 kilómetros de alambre, o sea una red más extensa que la
antigua, que constaba de 441 y 692 kilómetros, respectivamente, a pesar
de que aún no se había reconquistado todo el territorio.

Estos tendidos de líneas se han hecho sin desatender las reparaciones
de las ya terminadas que, sobre todo, al principio de la campaña, eran
cortadas casi a diario por el enemigo; esto obligaba a las cuadrillas de
reparaciones a salir con casi todas las columnas de operaciones, para tra-
bajar con su apoyo; en otros casos, han salido con una protección espe-
cial, y en ocasiones, teniendo que protegerse a sí mismas, interrumpiendo
el trabajo para hacer fuego sobre el enemigo. ;

Aparte de estas líneas permanentes, se hizo bastante uso durante la
campaña con carácter semipermanente de líneas de cable sostenido por,
estacones de los usados por los Zapadores para las alambradas; se ha em-
pleado este procedimiento, sobre todo, para las líneas secundarias que
unen las posiciones con las subcentrales de la red permanente. Los tele-
grafistas de la Comandancia han tendido durante la campaña 82 kilóme-
tros de línea de postecillos con un total de 246 kilómetros de cable.

En cambio, estas compañías han tendido pocas líneas de campaña, por
estar este servicio encomendado a las expedicionarias. Únicamente du-
rante las operaciones de Nador, Sebt y convoy a Tizza, del 29 de sep-
tiembre, tendieron verdaderas redes locales de campaña para enlazar los
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puestos de mando del General en jefe, en Atalayón, Monte Arbós y Zoco
el Had, respectivamente, con las diversas baterías en fuego. Además, han
tendido líneas de cable con la columna Neila del Zoco el Had, en no-
viembre de 1921; con la del general Cabanellas de Kandussi y con la do
Quebdani desde abril de 1922; estableciendo, entre otras, las líneas de
Afsó, Sidi Amarán, Arango y Tixera.

Dentro de Melilla, han tenido que atender a las necesidades siempre
crecientes, de la red de la plaza. Se ha aumentado esta red próximamente
en una mitad; aates del desastre constaba de unos 50 teléfonos, y después
de unos 80.

En cuanto a los aparatos de telegrafía óptica, a medida que se reorga-
nizaban estas compañías, fueron desapareciendo las dificultades de que al
principio hablo. Utilizaron durante la campaña estaciones ópticas, a
lomo, a caballo y en motocicleta y prestaron servicio con las columnas
desde las posiciones, desde los barcos de la escuadra y en el tren blindado.
Tomaron parte estas compañías en las operaciones del 25, 26, 28 y 30 de
julio; 4, 15, 18, 25, 27, 28, 30 y 31 de agoste; 1, 2, 4, 8, 16, 17, 20, 23 y
29" de septiembre; 2, 5, 8 y 14 de octubre; 7, 11, 17, 21 y 24 de noviem-
bre; 9 y 10 de enero; 14 de marzo y 27 de abril.

Al cerrar esta etapa de la campaña, las dos compañías estaban ya in-
dependientes y reorganizadas, aunque les faltaba bastante para cubrir
sus plantillas. Tenían en servicio: la de la red, 16 estaciones, la cen-
tral y la sección de tendidos permanentes, y la de campaña, 22 estaciones
ópticas a lomo, cinco a caballo y dos secciones de tendido. La de la red,
se dedicaba exclusivamente a la red permanente, y la de campaña, tenía
a su cargo el servicio en las columnas deKanduss iy Quebdani, quedan-
do la de Dríus para la 5.a compañía expedicionaria.

Las redes permanentes y de campaña eran muy completas, sirviendo
a la mayoría de las posiciones ocupadas.

*
* *

En el cuadro adjunto sé engloban numéricamente las bajas por ac-
ciones de guerra, de las fuerzas expedicionarias de Ingenieros durante
la campaña de julio de 1921 a igual mes de. .1922, en el territorio de Me.-
lilla:
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Grupo do] 1.° de Zapadoros,...
ídem del B.° de id
ídem del 4.° de id
ídem del 5.° de id
Idern Regimiento Telégrafos.,
ídem del 1.° id. Ferrocarriles..

SOMAS

JEI'KS Y OFICIALES

Muertos.

»
H
1
»

»

4

Heridos.

ó (¡i
2
2
3

12

Total
Jefes y

Oficiales.

5
5
b
3

»

1(¡

CLASES Y SOLDADOS

Muertos.

10
5
1
4
»

22

Heridos.

45
3L
18
28

7
Í>

129

Total'
de

tropa.

55
36
19
32

7
2

151

(1) De ellos, el capitán Bastos y el teniente Martínez Percaz, de la Comandancia, agregados a
este grupo.

Zona occidental (CEUTA-LABAOHE)

Dada la íntima relación que existe entre los territorios de Ceuta y
Laraohe, que ha conducido a una continuada colaboración de los elemen-
tos de todo orden disponibles en ambos, tanto en lo tocante a la acción
política, cuanto a la militar, me parece oportuno tratar simultáneamente
cuanto se refiere a la actuación de las tropas de Zapadores y Telégrafos
de los citados territorios, procurando así evitar el incurrir en repeticio-
nes, que harían más larga y enojosa la presente nota.

En analogía con lo hecho en la primera parte, me servirán de direc-
trices en la exposición de los servicios prestados y trabajos ejecutados
por dichas tropas, las principales operaciones desarrolladas en la Zona
occidental de nuestro Protectorado, durante el tiempo transcurrido desde
el 1.° de septiembre de 1921, a los primeros días de julio de 1922, subdi-
vidióndolo en los siguientes períodos:

A) Desde el 1.° de septiembre al 15 de diciembre de 1921.—Durante
este período se desarrollaron los acontecimientos de Gomara.

B) Desde el 15 de diciembre hasta ñn de 1921.— Operaciones sobre
el. collado de Afernun.

G) Desde el 1.° de enero al 22 del mismo mes.—(Operaciones sobre
el Lucus.

D) Desde 15 de abril al 12 de mayo.—Operaciones sobre Beni Aros,
Sumata y Beni Isef.

1L) Desde el 13 de mayo al 4 de julio.—Operaciones complementa-
rias sobre Beni Aros, Sumata, Beni Isef y el Jamás.

F) Servicios y trabajos no comprendidos en los anteriores.
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A) Los luctuosos sucesos acaecidos en Melilla tuvieron lugar, como
ya indiqué, en ocasión en que el Alto Comisario con columnas de los dos
territorios de Ceuta y Larache, operaba contia el Raisuni, acogido en la
cabila de Beni Aros. La necesidad de socorrer a Melilla, le obligó a sus-
pender la acción militar que realizaba y marchar rápidamente desde
Bsrbex, donde tenía establecido su Cuartel General, a aquella plaza, lle-
vándose consigo parte de las fuerzas de Ceuta, y entre ellas el grupo de
Zapadores mandado por el comandante Zorrilla, de cuya actuación en
Melilla he dado cuenta en la primera parte de esta nota.

Disueltas las columnas que operaban contra el Eaisuni, y habiendo
regresado de Melilla en fin de agosto los Zapadores que acabo de men-
cionar, la situación y cometidos de las tropas de Zapadores y de Telé-
grafos al empezar el mes de septiembre, era la siguente:

En la Comandancia General de Ceuta.

1 .a de Zapadores.—En Uad Lau y Tiguisas (Gomara). Obras de forti-
ficación y campamento. Barracones.

2.a de Zapadores.—-En Dar Acobba: preparación de materiales para
el puente sobre el Mitzal, en el camino a Xauen.

3.a de Zapadores.—En Tetuán: eventualidades.
4.a de Zapadores.—En Hamara: camino a Xauen y montaje de barra-

cones cuadras en Xarquia Xeruta.
5.a de Zapadores.—En Ceuta: eventualidades.
6.a de Zapadores.—En Xauen: pistas y campamentos.
Compañía de Telégrafos de campaña.—Sector telegráfico de Tetuán

y sección de tendido.
ídem de id. de la Red.—Sector telegráfico de Ceuta y sección de

tendido.
Sección de radiotelegrafía de campaña.—Tetuán y Zoco Telata (Ye-

bel Hebid). Material: dos estaciones telefónicas a lomo, dos a caballo,
dos Telefunken de mochila, y una Telefunken a lomo.

En la Comandancia General de Larache.

1.a de Zapadores.—Campamentos números 1 y 2. Pista a Teffer.
2.a de Zapadores.—En Teífer. Barracones.
3.a de Zapadores.—En Nuader. Castrametación.
4.a de Zapadores.—En Larache y eventualidades.
Compañía de Telégrafos de campaña.—Servicios del territorio.
ídem de id. de la red.—ídem del id.
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Sección de radiotelegrafía de campaña.—En Larache. Material: dos
estaciones Telefunken de mochila, una id. de carro, dos id. a lomo y una
ídem a caballo.

El movimiento de rebeldía de Alhucemas, no podía por menos que
tener derivaciones en la Zona occidental. Emisarios enviados por Abd-el-
Krim y la presencia de una harka dirigida por el hermano del caudillo
rebelde, concertaron contra España el ánimo de los cabileflos de las regio-
nes fronterizas de Gomara, Jamás y Beni Sicar y enardecieron a los par-
tidarios del Raisuni, que habían visto desvanecerse inesperadamente la
poderosa tenaza con que se les amenazaba hacía poco en Beni Aros.

Tal estadcrde espíritu se reveló en pequeña escala en agresiones a
puestos y blocaos, con mayor importancia en el asalto a la posición de
Akba-el-Kol-la (28 de agosto) en el territorio de Larache, en el cual pe-
netró el enemigo, pereciendo casi toda la guarnición, y alcanzó máxima
agudeza- en el levantamiento de gran parte de la región ocupada en Go-
mara, que puso en grave aprieto a las guarniciones de algunas de sus
posiciones y que gracias al elevado espíritu de las mismas y al oportuno
auxilio que les fue prestado, permitió sofocar aquel movimiento, alejan-
do definitivamente a la harka enemiga y afianzando, merced a una eficaz
acción política, nuestra situación en aquella región.

Tal actuación enemiga se tradujo, por lo que a la de nuestras tropas
se refiere, en la necesidad de reforzar algunas posiciones y blocaos; insta-
lar algunos de éstos; establecer nuevos campamentos de importancia,
como el de Ben Karrich; ampliar los elementos de alojamientos, hospita-
les y de otros; preparar aguadas; mejorar las comunicaciones telegráficas
y telefónicas existentes, complementándolas con nuevas líneas, y organi-
zando previsoramente los servicios ante el temor de acontecimientos des-
favorables, reforzándolos con una red de radiotelegrafía, etc.

La inquietud reinante en Gomara desde el mes de agosto, se conver-
tía hacia la segunda decena de octubre en franco movimiento de rebel-
día. No se podía salir de las posiciones sin grave riesgo de la vida, las
interrupciones en las líneas telefónicas se repetían y multiplicaban, po-
niendo a prueba la decisión de los telegrafistas y obreros de línea de la
compañía de Telégrafos de campaña de Ceuta, que servían en aquel sec-
tor. El día 20, la comunicación telefónica entre Tiguisas y Uad Lau que-
daba totalmente interrumpida; el enemigo dueño del campo, hacía impo-
sible su reparación. Iniciados ataques parciales a las posiciones, el 2á el
enemigo llevó a cabo uno general contra Tiguisas, Targa, Kasseras, Ma-
gan, sus blocaos y puestos fortificados. Dura fue la situación y sin la
ejemplar conducta, a que antes aludi, de aquellas guarniciones y de las
tropas que formaban la columna de Uad Lau y las que de Tetuán acu-
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dieron a reforzarla, no era difícil hubieran llegado a desarrollarse suce-
sos de grave transcendencia. La escuadra cooperó una vez más con gran
acierto en la acción del ejército de tierra contra el enemigo.

Formaba parte de las tropas afectas al sector de Gomara, la 1.a com-
pañía de Zapadores de la Comandancia de Ceuta. Una sección mandada
por el teniente Besga, estaba en Tiguisas dedicada a las atenciones de la
posición de este nombre y las de su campo, Lestejas, Gueldet A y B. Di-
cha sección durante el ataque a estas posiciones, desde el 23 al 29 inclu-
sive, cubrió servicio de parapeto sosteniendo iuego con el enemigo, que
se oponía tenazmente a la entrada de los convoyes a ellas destinados. El
resto de la compañía, mandado por el capitán Iturrioz, se encontraba
ocupado en trabajos de campamento en Uad Lau. El día 23 salió a repe-
ler con las demás fuerzas los ataques a las posiciones. El 24, formando
parte de la columna mandada por el general Marzo, recibió orden de co-
locar una posición intermedia entre Kasseras y Magán; tan intenso era el
iuego enemigo que la orden fue revocada, quedando la compañía en ser-
vicio de protección al convoy enviado a Magán. El 27 salió nuevamente
con la columna, colocando bajo violento fuego de fusilería, una posición
y una tienda fortificada.

La 5.a compañía de Zapadores se incorporó en Emsá el día 26 a los
refuerzos enviados desde Tetuán. El 28, ya en Uad Lan, tomó parte en
la operación de aprovisionar y reforzar Magán, viéndose obligada a des-
plegar en guerrilla repetidas veces. Al llegar a la posición arregló sus
parapetos y alambradas, regresando a Uad Lau. En días sucesivos, toda
reunida, o algunas fracciones suyas, salieron formando parte de colum-
nas, trabajando en la íortificación de diversas posiciones del sector. Esta
compañía estuvo durante este período a las órdenes del teniente Ramírez
de Cartagena.

La compañía de Telégrafos de campaña prestó m u y señalados ser-
vicios. Siguiendo las iniciativas del Director del servicio, comandan-
te Cañadas, el capitáu Sancho Subirats, cuya actuación fue por todos
muy alabada, llevó a cabo en G-omara uña previsora labor de pre-
paración, acumulando desde fines de septiembre materiales en abundan-
cia para reparaciones de líneas, reorganizando el personal de las estacio-
nes a base del de mayor confianza e instrucción, enviando una cuadrilla
para reforzar las líneas existentes en los puntos más peligrosos, estable-
ciendo nuevos enlaces telefónicos como el de Uad Lau con el Kaid de
Beni Said y el de Tiguisas-Lestejas, dotando de servicio óptico a todas
las posiciones y haciendo ensayos de comunicación con la escuadra, ar-
monizando el servicio de los Scott de la Marina con los Mangín de tierra
durante la noche, y del heliógrafo y señales fónicas de sirena durante el
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día. Aparte de los servicios ya apuntados en párrafos anteriores, de re-
paración de líneas, llevados a cabo, siempre que humanamente fue posi-
ble, durante la noche, del 24 y los combates del 25 al 28 inclusives, re-
forzados los elementos de comunicación de la columna de Uad Lau con
algunas de tendido y dos estaciones ópticas enviadas desde Tetuán, se
multiplicó el personal atendiendo constantemente a Magán, Kasseras,
a la escuadra, estableciendo líneas de campaña a las baterías y al Mando,
restableciendo la línea de Kasseras que todas las noches era cortada. Las
posiciones de Targa y Tiguisas mantuvieron con los buques constante
comunicación. El 31 quedaban provisionalmente restablecidas las líneas
a Targa y Tiguisas.

La sección de Radiotelegrafía de campaña afecta al territorio de
Ceuta, al suspenderse las operaciones de julio, retiró sus estaciones a
Tetuán, excepto una Teleíunken a lomo que quedó instalada en Telata
de Yebel Hebid.

Siempre en el concepto de asegurar el servicio de comunicaciones en
las regiones amenazadas de aislamiento, a principio de agosto se envió a
Xauen una estación radiotelefónica a lomo y una Telefunken de mochi-
la, y a fines del mismo mes, otra radiotelefónica a Tiguisas. Al quedar
interrumpida la línea telefónica de esta posición a Uad Lau, se mantu-
vieron directamente sus enlaces con Tetuán, merced a Ja Radio, hasta
que por efecto de los impactos enemigos, se produjo uña avería en la
antena que no fue posible remediar; apelándose entonces a una repara-
ción parcial, pudo mantenerse comunicación con los barcos de guerra
próximos y, por su intermedio, cursarse el servicio a Tetuán.

Los principales trabajos realizados durante este período fueron:

Zapadores de Ceuta.

1.a Compañía: Obras defensivas en las posiciones de Gomara, mu-
chas veces bajo el fuego enemigo; montaje dé barracones, aguadas y po-
zos; y construcción de embarcaderos en Uad Lau y Tiguisas.

2.a Compañía: Blocaos en el puente del Mitzal; cambio de posición
en Taguesut y otras obras defensivas; barracones y depósitos de agua en
Dar Acobba; principio del puente de cemento armado en el Mitzal; y
camino a Xauen.

3.a Compañía: Refuerzo de los campamentos de Tetuán y Rincón;
torres de Q-orgues y Hafa el Má; arreglo de blocaos y del campamento
de Buharrask; aguadas en Malalien, Tetuán y Fondak; barracones en
Fondak, Ben Harrich, Hafa el Má, Grorgues y Ajayat; hornos en varias
posiciones; pista para artillería de campaña de Ben Karrich a Buharras.
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4.a Compañía: Colocación de blocaos, uno de ellos bajo el fuego
enemigo (28 de septiembre, en Timisar); barracones; y camino a Xauen.

5.a Compañía: Reorganización y ampliación de Ben Karrich; obras
en Buharrask y Zoco el Arbáa de Beni Hassan; refuerzo de varias posi-
ciones de Uad Lau y Gomara; horno do ladrillos, calera, hornos de Inten-
dencia; colocación de posiciones de Yemaa el Kebira y Mésala; y traba-
jos en Kasseras.

6.a Compañía: Colocación de varios blocaos en el macizo del Mago;
alojamientos y barracones en el campamento de Xauen y obras en Mis-
krela y Mura-Tahar, y construcción de caminos y pistas en las inmedia-
ciones a Xauen.

Zapadores de Laraéhe.

I a Compañía: Camino a Teffer.
2.a Compañía: Organización de la posición de Meserah y varios

arreglos en otras; barracones en Teffer y Meserah; pista de Meserah al
Bukras y camino a Tefíer.

3.a Compañía: Obras defensivas, barracones y hornos en Nuader;
pista de Nuader a Bab-es-Sor, con puente de circunstancias al pie de
esta posición.

4.a Aguadas y abrevaderos en varias posiciones; puente sobre el Sa-
jara (Beni G-orfet); y arreglo de la carretera de Larache al Zoco de Tela-
ta de Reisana.

Servido telegráfico en toda la Zona Occidental.

Existían las siguientes estaciones:

A fin de año.

Sector de Ceuta

ídem de Tetuán... .

ídem de Larache...

Arcila

Sumas

En 1.° de
septiembre.

27

44

34

41

146

Altas.

6 .

9

»

2

17

Total.

33

53

34

43

168

Bajas.

3

10

»

13

30

43

34

43

150

En este cuadro van incluidas todas las estaciones, tanto telefónicas y
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telegráficas como ópticas, expresándose a continuación un resumen del
servicio prestado durante los cuatro meses:

Número de palabras transmitidas en cada uno de los sectores y en el conjunto de la red de la zona
dorante los meses p e se indican.

M E S D E Ceuta. Tetuán. Larache. Arcila.
Zona

Occidental.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

En la totalidad del periodo de
septiembre a diciembre....

573.916

528.042

724.818

718.573

434.935

606.176

604.392

609.733

591.813

618.662

606.712

587.285

788.758

793.877

786.177

1.050.958

2.389.422

2.546.757

2.722.099

2.966.549

2.545.349 2.255.236 2.404.472 3.419.770 10.624.827

Observaciones 1.a—El servicio del sector «Ceuta», lo ha desempeñado
la compañía de la red de dicho territorio; el del sector «Tetuán» la de
campaña de Ceuta; los sectores «Larache» y «Arcila» los servían respec-
tivamente las compañías de Telégrafos de campaña y de la red de Lara-
che. Al incorporarse a este último territorio las compañías expediciona-
rias del Regimiento de Telégrafos, ayudaron a aquellas unidades en la
forma indicada más adelante.

2.a Se ha hecho mención únicamente de las estaciones servidas por
personal efectivo o agregado a las compañías da Telégrafos; pero aparte
de ellas existían otras varias estaciones telefónicas en posiciones, corrien-
do el servicio a cargo de las guarniciones, y un gran número de teléfo-
nos instalados en las oficinas, cuarteles, hospitales, etc,, de las plazas de
Ceuta, Tetuán, Larache, Alcázar y Arcila. El entretenimiento de estos
aparatos y líneas recargaba el servicio de los aparatistas y obreros de lí-
nea de las compañías.

5.a Como labor de las secciones de tendido, se citan únicamente los
principales tendidos de línea efectuados, no haciendo mención de otros
de poco interés, ni de las numerosas reparaciones parciales y aun gene-
rales llevadas a cabo en la red. Tampoco se incluyen los tendidos efec-
tuados durante las operaciones militares del mes de diciembre.

Los principales tendidos de línea realizados hasta el 15 de diciembre
de 1921, son los siguientes;
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En el sector de Ceuta.—Ceuta Riffien, Jemis Anyora Quedigna-Min-
grellá, AIcázar-Seguer-Melusa-Regaia.

En el sector de Tetuán.—Malalien-Uad el Lil, Salah-Muñoz Crespo-
Zeitung, Seviet, Ajaiyafc Serranía, Buharrask, Tetuán Izarduy Alto,
U a i Laa-Oaid Beni Said, Tiguisas-Lestejas, Tetuán-Ceuta (hasta el cur-
so del Lila).

En el sector de Larache.—Taatof-Tabaganda, Menzah-Nuader-Jemis
Bení Aros, Larache-Alcázar-Teffer, Nuaier : Tria?, Tesar, Aulef Rapta.

Reorganizado el servicio de Radiotelegrafía de campaña en África,
por el envío de una Unidad expedicionaria a Melilla, e incorporada la
sección afecta hasta entonces a dicho territorio, a la zona Occidental en
25 de noviembre, se reunieron en ésta las tres secciones de la Unidad de
plantilla en África.

Las estaciones de que se disponía, quedaron distribuidas en la forma
siguiente:

Estaciones radiotelefónicas a lomo: tres de servicio en Xauen, Uad
Lau y Nuader; y dos disponibles, una en Tetuán y otra en Larache. To-
tal, cinco.

ídem id. a caballo: cuatro en Tetuán y dos en Larache, disponibles.
Total, seis.

ídem id. Telefunken, en carro: una disponible en Tetuán y una en
servicio en Teffer. Total, dos.

ídem id. id. a lomo: una en servicio en Tiguisas y una disponible en
Laraehe. Total, dos.

ídem id. id. de mochila: una de reserva de posición en Xauen; una
en el mismo concepto en Tiguisas; y dos disponibles en Larache. Total,
cuatro.

Número total de estaciones radiotelefónicas en la zona Occidental, 19.
Las previsiones del Mando hicieron se solicitara el aumento de fuer-

zas para las operaciones que se proyectaban.
El 27 de septiembre desembarcaba en Ceuta un grupo formado por

dos compañías del 2.° Regimiento, mandado por el comandante Moreno
Zubia. Dicho grupo permaneció en la plaza instruyéndose en el conoci-
miento y empleo del material de fortificación utilizado en el territorio
(especialmente montaje de blocaos), hasta el 18 de octubre que marchó
a Tetuán, donde quedó la 1.a compañía. Esta unidad, reforzada con per-
sonal de oficios adecuados sacados de otras compañías, trabajó bajo Ja di-
rección del capitán León, con gran acierto en el montaje de barracones
de diversos tipos en el Hospital «Victoria Eugenia», para ampliación
eventual del mismo. La 2.a compañía mandada por el capitán Fernández
Checa, continuó a Dar Aoobba dedicándose hasta su concentración para
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las operaciones de Beni Aros, a la construcción del camino militar Te-
tuán-Xauen, entre la citada posición de Dar Acobba y el pie deXarqnia
Xeruta. Durante este tiempo tuvo ocasión esta compañía de colocar al-
gunos blocaos, recibiendo su bautismo de fuego. El 6 de noviembre es-
tableció el de «Abada 2»; el 10 del mes siguiente desmontó el de Kol-
ban; y él 12 el de Tagbalu, colocando bajo intenso luego enemigo otro
eoji la misma denominación. El 12 de diciembre se reforzaba este gru-
po con la-3.a compañía del 2.° Regimiento, a las órdenes del capitán
Noguer.

El 6.° Regimiento, apenas organizado, mandó a Larache un grupo de
dos compañías. La 1.a (capitán González Mesa) llegó a aquella plaza el
15.de septiembre, y siete días después desembarcó la 2.a (capitán.Ros) y
con ella el jefe del grupo comandante Duran Salgado. La reparación y
.prolongación del camino militar de Larache al Zoco del Telatza de Rei-
sana, íué la labor encomendada a estas compañías hasta su marcha a
Berbex para las operaciones de diciembre.

El incremento presumible del servicio de comunicaciones de Larache,
y dado que las compañías de la red y de campaña del territorio habían
puesto en acción todos sus elementos de personal y material, determinó
marcharan a reforzarlas las compañías 3.a y 4.a del Regimiento de Telé-
grafos, las cuales llegaron los días 17 y 26 de septiembre, respectiva-
mente, haciéndose cargo la 3.a (capitán D. Luis Noreña Ferrer) del sec-
tor Aulef-Menzah, y la 4.a (capitán Alvarez Izpura) del de Teffer; que-
dando el dé Larache servido por la compañía de la red, y el de Arcila
por la de campaña del territorio. El grupo expedicionario lo mandaba
el comandante Sáinz Ortíz de Urbina.

Las agresiones del enemigo motivaron la realización, tanto en el te-
rritorio de Larache como en el de Ceuta, de pequeñas operaciones enca-
minadas a reforzar nuestras líneas de posiciones. En su desarrollo como.
en el de las citadas de Gomara, actuaron nuestras tropas. Las bajas su-
fridas en estas agresiones, fueron: cuatro heridos de la Oomandanciá de
Ingenieros de Ceuta, y un muerto y cinco heridos en la de Larache,
además de seis desaparecidos en Akba el Kola, y de dos heridos en la
aguada de Nuader que, aunque ocurridas antes del 1.° de septiembre
(en 28 y 31 de agosto, respectivamente), caen, desde luego, dentro de
esta reseña. ,

Han sido citados en la orden general como distinguidos, por lo
que a este conjuntó de operaciones respecta^ en el servicio de zapadores,
los tenientes Besga y Aviles en Gomara, y el teniente Palanca (D. Eduar-
do) con ocasión de la colocación de un blocao en las Peñas de Miskrela,
Un buen número de clases y soldados han sido incluidos en Ja relación

12
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que acompañaba a dicha Orden general, entre ellos el zapador Alfonso
G-ómez Méndez,, el cual, el día 20 de octubre se prestó voluntariamente
para retirar a un soldado de la Mehal-la que había sido herido, lográn-
dolo no obstante el fuego enemigo; al ejercitar tal acto de abnegación, el
zapador Gómez Méndez resultó a su vez herido. En el de Telégrafos, el
capitán Sancho por su brillante actuación en Gomara.

*
* *

B) Habiendo entrado francamente la campaña de reconstitución
de la zona de Melilla en vías de favorable resolución, decidió el Alto
Mando reemprender la acción de las armas para la unión de Ceuta y
Larache por el collado de Afernun (cabilas de Beni Ider y Beni Aros),

Al comenzar la segunda mitad del mes de diciembre, acamparon dos
columnas de la Comandancia general de Ceuta, mandadas por el general
Marzo y coronel Serrano en Ajayafc y Buharrask, respectivamente; una
torcera columna formada con tropas del mismo territorio, se concentró
en el Zoco del Arbáa de Beni Hassan. Las fuerzas déla Comandancia
general de Larache, -bajo la dirección de su Comandante general, se re-
unieron en Berbex. Las dos primeras columnas de Ceuta y la de Laira-
che habían de operar conjuntamente, estableciendo su enlace las de uno
y otro territorio, en el collado de Afernun, constituyendo una línea de
posiciones entre Beni Ider y Beni Aros, que protegería a la'primera de
dichas cabilas de las incursiones de los partidarios del liaisuni que do-
minaba en la segunda. La tercera columna de Cauta constituía una fuer-
te vigilancia del flanco izquierdo y una reserva del conjunto.

Las concentraciones terminaron eljlía, ÍJ± y el 19 las fuerzas de La-
rache alcanzaban su objetivo en Afernun, que lo fortificaron; así cómo
la posición, de Ain Gorra dominante en la divisoria. Dicho día, tra3 re-
ñidísimos combates, pues el enemigo, acogido a las quebraduras del te-
rreno y a la espesa vegetación que lo cubre, presentó enérgica resisten-
cia, las columnas de Ceuta se adueñaron de la casa del Hamido y del
poblado de Ayalia, ambos objetivos situados en la orilla derecha del Te-
lata de Beni Ider. Reunidas las dos columnas de Ceuta en el Zoco de
aquella denominación, tres días después, el 22, ocupaban casi sin combate
ía posición de Adrú, uniéndose a la columna de Larache que permaneció

- vigilante en la divisoria. La columna de Zoco del Arbáa adelantó duran-
te éstas operaciones hasta Muñoz Crespo, en cumplimiento del cometido
a ella asignado. En días sjacesivos se consolidaba la situación adojiirídár

completando la línea Keri Kera, Amegaret, Telata, (Beni Ider), hasta la
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divisoria y límite de los dos territorios en Afernun, colocando la posi-
ción de Hamades hacia el paso de Bab-Aie-a al Sur de Áfernur.

La operación realizada, nos ponía en posesión algo precaria hasta que
se consolidó en junio del año siguiente, de la directriz de un futuro ca-
mino militar de importancia que desde Zina (sobre el camino militar y
ferrocarril de Tetuán a Xauon), atravesando la divisoria por uno de los
pasos de Afernun o Bab-Aisa, enlace Tetuán con Larache a través del
importante Zoco del Jertas de Beni Aros, siguiendo el valle del Mejazen.

El grupo de zapadores de la columna del general Marzo, mandado *
por'el comandante Moreno Zubia, estaba formado por la 6.a compañía de
zapadores de Ceuta, que saliendo de Xauen el 15 por Zoco el Arbáa y
Ben Karrich, se concentró en Ajayat el 17, fortificando el 19 y 20.1a casa
del Hamido y colocando la posición de Adrú el 23; y por la 2;a expedi-
cionaria del 2.° Regimiento que procedente de Dar Acobba, con las mis-
mas etapas que. la anterior, se concentró también en Ajayat, colocando
el 19 el blocao Hamido, tomó parte en la operación del 22, colocando los
blocaoj3_Hamma yJLi£ma_ y desmontando otros tres. Ambas compañías
regresaron a, sus puntos de procedencia, a donde llegaron el 26.

Con el coronel Serrano fueron las compañías 3.a y 4.a de Ceuta, que
fortificaron el 19 el poblado de Ayalia, tomando paite en la acción del
22, haciendo varios trabajos de fortificación en Adrú, arreglando cami-
nos y colocándola posición de Hamades. Este grupo estuvo mandado por
el comandante Martín de la Escalera. ,
'v Con la columna de Larache, mandada por su Comandante General
(Barrera) fue un. grupo de zapadores (comandante Duran), compuesto
de la 3.a compañía de Larache y las 1.a y 2.a expedicionarias del 6.° Re-
gimiento. Se concentraron en Barbex procedentes, respectivamente, de
Nuader, Larache y Telata de Reisana, arreglando los caminos y aguadas.
Tomaron parte en la operación del 19, colocándolas posiciones de Ain
Gorra, Afernun 1 y Afernun 2 y efectuando otros trabajos, regresaron a
sus puntos de procedencia.

La compañía de Telégrafos de campaña de Ceuta, salió de Tetuán el
16, pernoctando el 17 una sección en Ajayat y otra en Buharrask, esta-
bleciendo centrales de campaña en ambos puntos, tendiendo el 19 las lí-
neas de campaña y estableciendo enlaces ópticos para comunicar el Man-
do con las columnas, y llevó a cabo la construcción de la línea perma-
nente de Buharrask a la casa del Hamido y al Zoco del Telata; el 22 du-
rante la operación, además de sostener las comunicaciones análogamente
al día 19, hizo el tendido permanente a Adrú, regresando el 23 a Tetuán.

La compañía de la red de Ceuta, salió de dicho punto el 14 yendo
una sección mixta a Buharratk y una sección óptica al Zoco del Á.rbá%
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llegando a ambos puntos el 17; el 19 y 22 cooperaron con la de campaña
a sostener todas las comunicaciones durante las operaciones, tendiendo
línea permanente de Buharrask y Ayalia y regresando a Ceuta el 25.

La 4.a compañía expedicionaria de Telégrafos, con algunos elementos"
de las de Larache, salió el 15 de este punto y llegó el 17 a Berbex, ten-
diendo durante la marcha de este día la línea de campaña de Gozal a
Berbex, sosteniendo todas las comunicaciones durante las operaciones,
entre el Mando, las columnas y las posiciones, regresando el 25 a La-

* raehe. ' .

La 5.a unidad de Eadiotelegrafía de campaña, con sus secciones de
Ceuta y Larache, sostuvo las comunicaciones entre las columnas del ge-
neral Marzo, coronel Serrano y general Barrera, con el Alto Comisario
y Comandante General de Ceuta, que tenían ambos sus cuarteles gene-
rales en Buharrask.

Estas fueron las primeras operaciones a que asistieron las fuerzas del
6.° de Zapadores, recién organizado, teniendo un soldado herido en Afer-
nun. Los zapadores de Ceuta tuvieron un cabo y un soldado heridos, y
la unidad de Radiotelegrafía de campaña, un cabo muy grave, -

* • • '

* *

Para llegar a la pacificación de la Zona Occidental, precisaba domi-
nar a los montañeses rebeldes que, acogidos a los macizos montañosos de
Yebel Alam, Buhassen y Sugna, de la divisoria principal y los de Beni
Isef y Sumata de la del Alto Lucus y el Mejazen, interpuestos entre los
dos territorios, amenazaban seriamente la tan importante, como débil co-
municación existente entre Tetuán y Xauen, molestando de continuo los
convoyes, haciendo agresiones a las guarniciones de los puestos y blo-
caos establecidos para su protección, dificultando la habilitación del ca-
mino dé Tetuán a Larache por el collado de Afernun y paso de Cobba,
dominado por los Beni Aros y Sumatas, etc., en una palabra, como con-
secuencia de todo ello, obligándonos a mantener una extensísima línea de
posiciones y blocaos, envolviendo al inmenso baluarte enemigo, el cual
recibía cuantos recursos necesitaba para su mantenimiento, por los fáci-
les y seguros accesos al mismo desde el resto de Marruecos, representa-
dos por las cuencas del Alto Lucas y sus tributarios Bakrus y Menzora.

La primera medida a tomar para conseguir el fin propuesto, era ro-
dear la? montañas citadas cortando o haciendo muy precarias sus comu-
nicaciones con el interior del Imperio. Las tropas de la Comandancia ge-
neral de Ceuta organizadas en cuatro columnas, de las cuales dos de pri-
mera línea, una tercera de caballería y la cuarta de reserva» efectuaron BU
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concentración en Xauen y Mura Tahar (fig, 75) en los primeros días del
año. Las de la Comandancia general de Larache establecieron su campa-
mento en Muires. El día 6 de enero se inició el movimiento por ambas
partes, remontando las columnas de Ceuta la cuenca del Lau, teniendo por
directriz de marcha el camino de Xauen a Uazan (zona francesa), que
atraviesa la divisoria principal en el collado de Akarrat y desciende ha-
cia el Lucus por la cuenca del Melilah, afluente de dicho río. La columna

l?ig. 75.—Campamento provisional de Mura Tahar para las operaciones del
Lucus en enero de 1922.

de Larache, moviéndose en un dificilísimo terreno, adelantó su frente en
el Lueus hasta el arco que forma el Bukrus desde que recibe aguas del
Menzora, hacia su confluencia con el río principal, dejando bajo nuestra
acción todo Beni Sicar. Las principales fases de las operaciones se realiza-
ron los días 6 y 10 de enero, completándose en días intermedios y sucesi-
vos por algunas otras de menor amplitud, que afectaban de manera más
o menos directa a conseguir el objetivo primordial del conjunto.

La columna del general Marzo, llevó las compañías de zapadores 2.a y
6.a de Ceuta y 2.a del 2.° Regimiento, formando un grupo a las órdenes
del comandante Martín de la Escalera; la primera se incorporó a Mura
Tahar, punto de concentración de la columna, el día 5 de enero; Ia3 otras
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dos procedentes de Buharrask, el 28 y 29 de diciembre, respectivamente,
dedicándose a hacer practicable la pista de Xauen a Mura Tahar para
artillería de campaña, a preparar las aguadas y demás trabajos para la
instalación del campamento. El 6 de enero tomaron parte en la operación
colocando la posición de Hyuna y su avanzadilla y blocao Ureña. Eje-
cutaron en días sucesivos la pista para artillería de campaña hasta Aka-<
rrat, y perfeccionaron las posiciones. En el segundo avance dado el día
10, colocaron la posición de Sidi Mohamed Ben Saada, su avanzadilla y
blocao Arteche. En los siguientes días colocaron la posición de Luta
Leecha y blocao Hyuna y'dos más; desmontando las posiciones de Sidi
Mohamed Ben Saada y Hyuna y blocao Arteche. Se perfeccionó la po-
sición y campamento de Akarrat. El 17 regresó la 2.a de Ceuta a Dar
Acóbba, y las otras dos a Xauen el 16.

131 comandante Zorrilla con las compañías de zapadores 3.a, 4.a y 5.a

de Ceuta, quedó afecto a la columna del coronel Castro Girona, proce-
dente de Üad Lau, quedando dichas compañías concentradas en Mura
Tahar el día 5. El 6 tomaron parte en el avance, fortificando el molino
de Sidi Alí y colocando la posición de Dárdara y el blocao Amegri; el 7
y siguientes fortifican Akarrat, colocan blocao avanzado y auxilian tra-
bajos del otro grupo. El día 10 colocan la* posición de Draa el Aseff, que
perfeccionan en los días siguientes. El 18 regresa a Xauen la 3.a compa-
ñía, y las otras emprenden la marcha a Buharrask, no llegando hasta el
30 a causa de los temporales, que les obligaron a detenerse en Ban
Karrich.

EJLgeneral Barrera llevó un grupo de Zapadores mandado por el co-
mandante Duran, compuesto de la 2.a compañía de Larache y de las 1.a

y 2.a del 6.° Regimiento, que se concentraron en el campamento general
de Muires del 2 al 5 de enero, dedicándose a trabajos en la pista de acce-
so, construcción de un puente sobre el Asia, preparación del hospital de
campaña y otros trabajos de campamento. En el avance del día 6, colo-
caron las posiciones de Kétaa el Hail, Ferrara y Hammar Alto que se
amplió en días sucesivos, haciéndose además la pistado Muires a Ain
Rapta. En el avance del día 10, se colocó la posición de Hayaroca, domi-
nando la confluencia del Meuzora y el Lucus, desistiéndose de ocupar
otros puntos por lo muy abrupto del terreno. El 18 se colocó la posición
de Verda y la de Dar Meftalí, y en días sucesivos la de Hammar Bajo y se
amplió la de Kesil. El 23 regresó la 2.a compañía de Larache a Teffer; el
22 emprendió el regreso la 1.a del 6.° a Larache, permaneciendo la 2.a en
Ain Rapta con la columna del teniente coronel Carrasco. •

La 3.a compañía del 2.° Regimiento de Zapadores, quedó afecta al
Cuartel general del Comandante general de Ceuta, asistiendo a las ope-
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) ajiones con las fuerzas de reserva y auxiliando en los días restantes a
las demás compañías de Zapadores. Después quedó en Xauen.

Las dos compañías de Telégrafos de Ceuta (campaña y red) se con*
centraron en Xauen el 2, y el 4, estableciendo línea de doble hilo entre
Xauen y el campamento general de Mura Tahar, línea de campaña has-
ta el blocro da Miskrela 2, en que se debía establecer el Alto Comisario
el día del avance, y enlaces interiores en el campamento. El día 6 sostu-
vo las comunicaciones entie el Alto Comisario y Comandante general,
con las columnas y posiciones que se tomaron y entre el Mando y las
batería?, empezando el tendido de línea permanente hasta Akarrat, que
se terminó al día siguiente, así como los enlaces con Dardara y los inte-
riores del campamento general que se trasladó a Akarrat. En el avance
del día 10 se sostuvieron todas las comunicaciones durante la operación,
y quedaron establecidas las dos comunicaciones telefónicas con Drsa el
Asseff y Sidi Mohamed Ben Saada (que al día siguiente se desmontó,
aprovechando su material para la de la nueva posición de Luta Leecha
a Draa el Aseff). El 16 se concentraron en Xauen para regresar a Ceuta
y Tetuán. .

' Con la columna de Larache fue la 4-a expedicionaria del .Regimiento
de Telégrafos, reforzada con elementos de Larache, concentrándose en
Mnires y prestando los servicios de comunicación, tacto en los días de
operaciones como en los restantes, entre las posiciones y, las columnas do
Larache y enlaces ópticos con la columna del general Castro desde quo
llegó a Draa el Aseff. Al dislocarse la columna, "quedaron algunos ele-
mentos en Ain Rapta con la columna del teniente coronel Carrasco.

La unidad de Radiotelegrafía de campaña tuvo estaciones constan-
temente al servicio del Alto Comisario (sucesivamente en Xauen, Mis-
krela y Akarrat) y de todas las columnas, tanto de Ceuta como de La-
rache, regresando después a Tetuán y Larache las secciones respectivas.

En el avaace del día 6, al efectuar la columna del general Marzo el
paso del río Lau, numerosos grupos enemigos cubriéndose con el terre-
no, trataron de envolver por sorpresa el flanco derecho de aquélla. A
falta de otras fuerzas en el primer momento, para oponerse a tal acción,
desplegaron dos compañías del grupo de Zapadores mandado por el co-
mandante Martín de la Escalera, las que por su actuación contribuyeron
eficazmente a que el enemigo viese su propósito frustrado. Lacondutíta
observada por la 2.a compañía expedicionaria, que formaba -parte de di-
cho grupo, en la expresada ocasión y en la fortificación de la posición de
Hyuna, objeto principal asignado a la columna en ese día, mereció al
capitán Fernández Checa, que la mandaba, ser citado como distinguido
por el general Marzo.
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En la operación del día 18, quedó guarneciendo la avanzadilla de
Verda una sección de la 2.a compañía de la Comandancia de Larache, a
las órdenes del teniente Jábala. Durante la noche, el enemigo atacó la
posición con tal violencia, que llegó hasta la alambrada. La conducta de
dicho oficial y de sus zapadores, los cuales a pesar del incesante e inten-
so fuego del enemigo, trabajaron con denuedo y serenidad para organi-
zar aspilleras en el parapeto, mereció la felicitación del Comandante ge-
neral del territorio.

La Comandancia de Ceuta tuvo, en la operación del día 6, un solda-
do muerto, y cuatro heridos, en la del día 10. En las demás fuerzas no
hubo que lamentar ninguna baja.

D) Las operaciones realizadas en el mes de enero, acabadas de rese-
ñar, permitieron llegar, si no al enlace material entre los territorios de
Ceuta y Larache, a lo largo del valle del alto Lueus, barreando las co-
municaciones de las cabilas insumisas, interpuestas entre aquéllos con el
resto del país, sí por lo menos a dificultarlas, ya que los avances efectua-
dos nos ponían en condiciones de ejercitar vigilancia sobre los accesos a
aquellas cabilas por el Bukrus y el Menzora y de extender con mayor
eficacia nuestra acción política sobre la importante cabila del Jamás.

El rigor de la estación, no despreciable en aquel país de altas monta-
ñas cubiertas de nieve; la necesidad de consolidarla situación adquirida
mediante intensa gestión política por una parte, y por otra, mejorando
las comunicaciones, acumulando nuevos elementos en las bases de apro-
visionamiento; el licénciamiento de los soldados del reemplazo de 1918,
y la necesidad de completar la formación militar de los reclutas del de
1921 recién llegados de la Península, antes de empeñarlos en funciones
de guerra, dieron tregua a las operaciones militares hasta mediados del
mes de abril, en que se circularon las oportunas órdenes para un nuevo
período de actividad.

Iba a realizarse la segunda fase para la reducción del baluarte rebel-
de. A tal fin, en los últimos días de abril se concentraban en el Zoco del
Jemis de Beni Aros y en Mexerah, las columnas de Ceuta y Larache.
Eran objetivos principales de la acción que se iba a emprender:

1.° Separar a los Sumatas y Bsni Isef de los Bení Aros, y para con-
seguirlo, las tropas de los dos territorios procederían a establecer contac-
to táctico, remontando el curso del Mejazen las de Ceuta, y los de Men-
zora y Bukrus las de Laraohe, concurriendo en el gollado de Selalem.

2.° Dar un golpe político militar sobre los Beni Aros ocupando Ta-
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zárut (figs. 76 y 77), poblado, en el cual el Raisuni había establecido su
residencia, habiendo construido en él un bello y relativamente suntuoso
palacio (figs. 77, 78 y 79), una hermosa mezquita de cuatro naves (figu-
ra 80) y una gran prisión (fig. 8L), edificios que parecen condensar los
tres grandes fundamentos del poder del Raisuni: su prestigio personal
simbolizado en el palacio, su prestigio religioso en la mezquita y el te-

Fig. 76.—Vista de Tazarut desde un aeroplano.

mor que inspiraba materialmente simbolizado por la cárcel, edificio de
tres pisos, de sólida construcción, bien dotada de cadenas, argollas y toda
clase de elementos análogos.

Formaban parte de las columnas de Ceuta, las compañías 2.a y 3.a de
zapadores de la Comandancia, y la 1.a y 3.a del 2.° Regimiento. Hasta al-
canzar el primer objetivo mencionado en líneas anteriores, dichas unida-
des se agruparon: la 2.a de la Comandancia y la 1.a del 2.° Regimiento, a
las órdenes del comandante Zorrilla (D. Mariano), afectas a la columna
del coronel Serrano y las otras dos a la del general Marzo, siendo jefe de
esta última agrupación el*comandante Vallespín. En la columna de La-
rache, formaron el grupo de Zapadores, mandado por el comandante Du-
ran Salgado, las dos compañías del 6.° Regimiento y la 2.a de la Coman-
dancia respectiva. Para la ocupación de Tazarut, el día 12 de mayo, to-
das las unidades citadas se acoplaron en la forma siguiente: columna del
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coronel Serrano, comandante Vallespín con las compañías 1.a y 3.a del
2.° Regimiento y la 3.a de Ceuta. Columna del general Marzo, coman-
dante Gutiérrez Juárez con la 2.a de Ceuta y la 2.a de Larache y colum-
na del general Sanjurjo, comandante Duran con las 1.a y 2.a compañías
del 6.° Regimiento.

Las deficiencias observadas en los anteriores períodos de operaciones
en lo concerniente al enlace entre el Alto Mando, situado en la zona de
acción de las columnas de Ceuta y el Comandante General de Larache,
operando en la de su territorio, por medio de comunicación telefónica,
única a considerar como normal por el momento, atribuible en gran par-
te, a mi modo de ver, a la falta de un director único para todo el servi-
cio de comunicaciones de la Zona Occidental, abarcando los dos territo-
rios, venían a agravarse en el período que iba a comenzar, por no existir
un hilo directo entre el Zoco el Jemis de Beni Aros y Tetuán, que per-
mitiera mantener asegurada la imprescindible y continuada comunica-
ción entre dicha plaza y el Gabinete militar del Alto Comisario, durante
su permanencia en el campamento del Jemis, debiendo quedar confiado
el mantenimiento de tal enlace, a la combinación de líneas, algunas de
campaña, pertenecientes a uno y otro territorio.

Para hacer frente a tales dificultades, el servicio quedó organizado
bajo,mi dirección, delegada en el comandante Aguirre Benedicto, jefe
del servicio de comunicaciones de Laracho, en la forma que indico a
continuación, separando los servicios de campaña de los de retaguardia
y enlaces entre los cuarteles generales del Alto Mando y columna de
Larache:

1.° La compañía de Telégrafos de campaña de Ceuta, bajo la direc1

ción del capitán Sancho con la cooperación personal y material de la com-
pañía de la red del mismo territorio, debía establecer las comunicaciones
ópticas y telefónicas a vanguardia del campamento del Zoco del Jemis,
exigidas por las columnas y servicios artilleros de las ti opas de Ceuta*
así corno al de las posiciones que ellas ocuparan.

2.° Constituida en la columna de Larache una comprñía de Telégra-
fos a base de la de campaña del territorio, con los elementos disponibles
en la misma y en las de Ja re \ y grupo expedicionario del Regimiento,
el capitán González que la mandaba debía organizar con ella dentro de
su columna, a partir de Mexerah, análogos servicios a los señalados a la
de Ceuta en el párrafo anterior.

3.° La compañía de la red de Ceuta, haciéndose cargo de todas ]as
comunicaciones de enlace entre el Zoco el Jemis, Tetuán y bases de apro-
visionamiento organizadas para suministrar a las tropas allí acampadas,
las mantendría, mejorándolas por el establecimiento de nuevas líneas de
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campaña, entre las cuales se preveía, por su especial interés, en cuánto
la marcha de las operaciones lo permitiera, la de Jernis-Aférnun, ya que>
esta posición se hallaba unida por hilo directo sobre línea permanente
con Tetuán. Todo el personal y material de Telégrafos cualquiera que
fuese la unidad a que perteneciera y que se hallase dentro de la zona;

asignada a la compañía de la red de Ceuta, pasaba a depender «n lo con-
cerniente al servicio, del capitán Azofra, encargado de organizarlo y di-
rigirlo. t J'j

4.-° Los medios telegráficos de enlace entre Mexerah* y Larache, de-
penderían de la compañía,de la red del territorio (capitán Urzáiz).

5.° El tendido de líneas complementarias demandado por la mejora
de enlace entre Mexerah y Jemis, fue confiado al capitán de la 3.a com-
pañía expedicionaria Noreña. Ferrer, quien con elementos de su unidad
en veinte horas de trabajo estableció la línea «Megaret-Nuader> (15
kilómetros) sobre postes, salvando el paso por Gozal, estación en la que
era de prever una gran acumulación de servicio por ser posición base de
aprovisionamiento, a lá par que concurrir en ella las líneas más directas
a Tetuán por Tasaruta y Tólata de Yebel Hebib, y la que por aquellos-
días estableció la de la red de Ceuta «Grozal-Megaret».

La 5.a Unidad de Radiotelegrafía de Campaña, asistió a las operacio-
nes con dos estaciones a lomo, que se montaron en los campamentos do
Zoco del Jemis y Mexerah y cinco a caballo, todas radiotelefónicas, afec^
tándose las últimas: dos, a la columna de Larache, y las tres restantes,
ai Alto Comisario, Comandante general de Ceuta y general Marzo.

Las operaciones se desarrollaron como sigue: El 28 de abril, las fuer-
zas de Ceuta ocuparon la línea de posiciones Seleca-Dexiar-Takún-
Amaan (que recibió el nombre de «García Acero» en memoria del ter,
niente (E. R..) D. Francisco García Acero, de la 3.a compañía del 2.°
Regimiento de Zapadores, que murió gloriosamente al fortificar la posi-
ción), sobro el curso del Mejazen en su confluencia con el Stag y el Tela-
ta de Beni Isef. La columna de Larache se posesionó de Feddan Yebél»
situado en la divisoria del Menzora y del Bukrus. Después de una breva
paralización en las operaciones principales, obligada por el violento tem-
poral que se desencadenó, durante el cual se hubiera hecho penosísimo y
quizás imposible el abastecimiento de nuevas posiciones y el adelantar:
las bases y campamentos que para ellas se requería; intervalo de tiempo
que se aprovechó en el orden militar para complementar la operación del
día 28, con la ocupación por parte de Ceuta, de la posición de Tallar
Barda, que domina con la de Eof, la desembocadura de Sumata por el
Telata de Beni Isef, y por parte de Larache, la de Beni Solimán, situada
en la citada divisoria del Menzora y del Bukrus. Se reanudaron los mo-:
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vimientos ofensivos de conjunto el 7 de mayo, haciéndose dueñas las
fuerzas de Ceuta, de las lomas en que se asientan los poblados de Buse-
ruas y Selalem, llegando su Caballería mandada por el teniente coronel
Ponte, hasta el collado xlel nombre del último poblado citado; las de La-
rache continuaron avanzando haoia la divisoria del Mejazen y del Lu-
cus, alcanzándola en Bab el Karia; el día 10 fortificaron Nechor, y por la
Kudia de Maksal concurrían en el vivac de Amaan con las fuerzas de
Ceuta.

El día 12, organizadas las fuerzas en tres columnas, y partiendo de
Amaan, se llevó a cabo la ocupación de Tazarut, La columna de la iz-
quierda, a las órdenes del coronel Serrano, llevando en vanguardia la
Caballería, ocupó, la loma de Ain Grana, que domina a Tazarut, avan-
zando hacia el paso de Bab Stah entre el Yebel Alam y el Buhassen, en
donde se hizo fuerte el enemigo, temiendo que tratásemos de ocuparlo.
Dedicaré un recuerdo al valiente y malogrado teniente coronel González
Tablas, que al frente de sus Regulares fue gravemente herido, fallecien-
do en la madrugada del día siguiente; el Ejército perdió uno de sus más
ilustres soldados y la Nación ha sabido hacer justicia a sus merecimien-
tos. Yo perdí un antiguo y leal amigo. La columna de la derecha, man-
dada por el general Sanjurjo, avanzó desdo Buseruas conteniendo al ene-
migo refugiado en los bosques de la ladera del Buhassem; las fuerzas de
su vanguardia penetraron en Tazarut al mismo tiempo que la columna
del general Marzo, que marchaba en el centro, tomaba posesión del po-
blado comenzando a organizar lo. La orden para la operación preveía la
formación de una columna compuesta por fuerzas de Ceuta y Larache,
que al terminarse los movimientos del día, quedara guarneciendo Taza-
rut; el mando de la misma, recaía en el coronel Serrano. Esta disposición
motivó se demorase hasta última hora la total distribución de las fuer-
zas para la ¿¡.ofensa, obligando a practicar relevos de los primeros ocu-
pantes, precisamente cuando los trabajos de organización defensiva del
poblado debieran hallarse iniciados en todos los frentes. Al llegar ol co-
ronel Serrano a hacerse cargo de la columna de ocupación, después de
haber dirigido durante todo el día el combate en el flanco izquierdo, fal-
taba por hacer la designación de fuerzas que habían de guarnecer el
sector norte del poblado, lo que ocasionó que en dicho sector, especial-
mente, no se contara con la lógica y siempre necesaria actuación de la
Infantería en los trabajos de defensa de las líneas a ocupar por ella; por
lo cual, a última hora, hubo que salvar esa deficiencia, concentrando en
Tazarut todas las compañías disponibles de Zapadores, a fin de que lle-
vasen a cabo rápidamente en el mencionado sector, las obras de defensa
más indispensables.
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Al hacer la anterior observación, no me mueve un espíritu de crítica
de la orden del Mando en el extremo referido; seguramente que al dic-
tarla en la forma que lo hizo, hubo ra,zones para ello; sólo trato de dar
una explicación al hecho, que seguramente ha de resultar extraño a los
que este escrito leyeren, de una tan grande acumulación de tropas de

Ingenieros óótno hubo eñ Tazarüt, eh relación con la niisióü que a 3aS
mismas hubo de encomendártele. Yo llegué a Tazarut con el Alto Oomi-
sftrio el mismo día 12 a las 13,30, y no habiendo tiempo material para
efeetaar una iaspeooión Jetsaida, si hubiera seguido con el Alto Comí-
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sario que se detuvo poco rato, pernocté en Tazarut, regresando al Cuar-
tel general del Jemis al día siguiente.

Conseguidos los objetivos principales fijados por el Mando para las
presentes operaciones, se dieron
por terminadas, por lo que res-
pecta al conjunto de las fuerzas
que para realizarlas se habían
concentrado.

A continuación, se consignan
I03 principales trabajos llevados a
cabo por las compañías de Zapa-
dores y Telégrafos en este perío-
do, enumerando las compañías
por el orden en que estuvieron
agrupadas, según se ha dicho en
la primera parte de estas opera-
ciones, o sea antes del avance so-
bre Tazarut:

COLUMNA SBREANO

(COMANDANTE ZORRILLA)

Fig. 78.—Puerta del Mechuar, que da
acceso al palacio. . Primera expedicionaria del 2°

Regimiento de Zapadores.— Salió
de Tetuán el 17 de abril y pernoctando en Dar Xaui, llegó a Megaret el
18, ocupándose hasta el- 24 en perfeccionar la pista Tzeninj Megaret,
Goza!; el 26 y 27, en hacer pistas para artillería a posiciones próximas a
Budir desde el Zoco del Jemis; tomó parte en la operación <$el 28, colo-
cando la posición de Dexiar, y el 2 de mayo, el blocao «España», con la
columna del general Marzo; perfeccionando pistas artilleras hasta el 7
de mayo que tomó parte en la operación, ayudando a la 8.a de Ceuta a
establecer la posición de Salalem; trabajo de pistas hasta el 12, en que
con la columna Serrano fortificó Aín Grana y trabajó en el frente Norte
de Tazarut.

Segunda de Zapadores de Ceuta.—Salió el 15 de Dar Acobba y por
Tetuán, Dar Xaui, Megaret y Gozal, llegó el 24 al Jemis de Beni Aros,
empleándose hasta el 28 en los mismos trabajos que la anterior; colocó
el 28 la posición de Seleca, que no pudo terminarse hasta él 29; el 7 de
Tíaayo, la posición de Buseruas, y el 12, trabajos defensivos del frente
Sureste y Sur de Tazarut; ocupándose en los días intermedios en traba-
jos de pistas y campamento do Amaan,
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COLUMNA MABZO (COMANDANTE V A L L E S P Í N )

lencera del 2.a Regimiento de Zapadores.—Salió de Hamara el 14 y
por el mismo camino que la anterior, llegó al Jemis el 25 de abril; dete-

í?ig. 79,—Detalle del salón principal del palacio, viéndose un Corpulento
fresno que se respetó al hacer la construcción.

nióndose del XI al 23 en Dar Xaui, para auxiliar los trabajos de aquella
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pista rodada; el 26 y 27, pistas artilleras inmediatas a Budir; el 28, colo-
có la posición de García Acero (Amaan); el 7 de mayo, el blocao de Sela-
lem, y el 12, el de Sidi Musa y organización del frente norte de Taza-
rut; empleando los días intermedios en trabajos de caminos y campa-
mentos.

lercera de Zapadores de Ceuta.—Salió de Benkarrich el 14, y dete-
niéndose del 17 al 23 en Dar Xaui para auxiliar los trabajos de la pista
rodada, llegó al Jemis el 25, empleando el 26 y 27 en trabajos de pistas
artilleras, colocando el 28 el blocao de Takún; el 2?de mayo la posición de

Fig. 80,—Zauia de Tazarut. Frente S. E.

Tallar Berda (columna Marzo), el 7 la de Selalem, el 9 un blocao entre
esta posición y Bnsernas; y el 12 fortificó la posición X (Ain Gí-raná) y
frente norte de Tazarut, dedicándose, además, a trabajos de pistas y cam-
pamentos.

COLUMNA SANJÜBJO (COMANDANTE

Segunda de Zapadores de Laraehe.—Salió el día 20 de Teffer, traba-
jando en la pista Muires-Mexerab. hasta el 27; colocando el 28 la posi-
ción de Feddán Yebel-, el 1.° de mayo, desmontó la posición de Jerba
Baja y colocó la de Sidi Bu Yema; el 24, la de Maaden; el 7, el blocao de
Adgoz; el 10, la posición de Nechor, y el 12, organizó el frente Este y
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Nordeste de Tazarut; dedicándose los demás días al arreglo de pistas.
Primera expedicionaria del 6° de Zapadores.—Salió el 14 del Telata

de Reisana, llegando el 17 a Aín Rapta (por Alcázar y Teffer), arregló
la pista desde este punto a Mexerah, a donde llegó el 20, dedicándose a
trabajos de campamento; colocó el 28, el blocao del valle del Bukrus; el
4 da mayo, la posición de Beni Solimán; el 7, la de Bab el Karia; el 10,

Fig. 81.—Vista de la cárcel (izquierda), dependencias del Palacio y Zania
particular del Baisuni (centro), y puerta del Mechuar (derecha).

la de Nechor, y el 12, la us Dar Abeeyan y frente norte de Tazarut; con
otros trabajos de pistas y campamentos en los días intermedios.

Segunda expedicionaria del 6." Regimiento.—SaMó el 17 de Tzenin de
Yamani al Telata y por el mismo camino que la anterior, llegó el 21 a
Mexerah, concurriendo al arreglo de pistas y del campamento general
con las otras compañías; colocando el 28, el blocao «Camacho»; el 4 de
mayo, la avanzadilla de Beni Solimán; el 1Q, el blocao de Sehan el Saf,
y el 12, Ja posición de Abderramán y organización defensiva del norte
de Tazarut; además de otros trabajos en pistas y campamentos.

La compañía de lelégrafos de campaña de Ceuta, desempeñó todos loa
servicios del Cuartel general del Alto Comisario, del Comandante gene-
ral de Ceuta y de las columnas Marzo y Serrano. Concentrada en el Je*
mis el 24, tendió doble línea del Jemis a Budir, tomando p&rté en las

• i S
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operaciones del 28 de abril, 2, 7, 9 y 12 de mayo, sosteniendo el enlace
de los Cuarteles generales con las. columnas y posiciones, por óptica y
eléctrica, así como los servicios telefónicos con las baterías; el 10, se es-
tableció comunicación óptica con la columna de Larache. En los días de
operaciones, los tendidos de campaña marcharon con las columnas, que-
dando las posiciones convenientemente enlazadas entre sí y con el Man-
do. El mismo día 12, quedó Tazarut enlazado con el Zoco del Jemis, con
dos líneas, una directa por Amaan y otras escalonadas por Aín Grana.
El Alto Mando se estableció el día 28 en Budir, el 7 en «García Acero»
y el 12 en Takún.

La compañía de la red de Ceuta llegó el 25 al Jemis, tendiendo línea
de Gozal a Megaret durante Ja marcha, hallándose encargada de las co-
municaciones con Tetuán, por medio de la línea de Afernun, que ere óp-
tica del Jemis a Afernun y telefónica desde dicho punto a Tetuán, y de
la linea eléctrica Jemis, Megaret, Telata, Yebel Hebib, Tetuán.

La eompañía de telégrafos de campaña de Larache, reforzada con ele-
mentos de las expedicionarias y de la red, se concentró en Mexerah, em-'
pezando por mejorar la línea de Aín Rapta a dicho yunto; tomando
parte en las operaciones del 28 de abril, 4, 7, 9 y 12 de mayo, sostenien-
do la comunicación con el Cuartel general, columnas y posiciones, por
medio de líneas de campaña cuyo tendido marchó coa las columnas, ade-
más de los enlaces ópticos.

La compañía de la red de Larache, encargada del enlace entre el Je-
mis, Mexerah y Larache, hizo el tendido desde Nuader a Megaret, para
facilitarlo.

La 5.a Unidad de Radiotelegrafía de Campaña, concentró el día 2B en
el Jemis, una estación a lomo y tres a caballo, y en Mexerah, una a lomo
y dos a caballo, montándose las dos estacionos a lomo en los citados
campamentos, prestando servicio permanente; el 28 de abril se monta-
ron, además, una estación en Amaan. (general Marzo), otra en Budir
(Alto Comisario) y otra en Feddan Yebel (general Sanjurjo); el 2 de
mayo, una en Tahar Berda (general Marzo), otra en el Jemis (Coman-
dante general de Ceuta); el 4, una de Larache en Beni Solimán, y el 6,
en el Bukrus; el 7, una a caballo en «García Acero» (Alto Comisario),
otra en Selalem (general Marzo) y otra en Bab-el-Karia (general Sanjur-
jo); una de Larache se instaló el 9 en el vivac del valle del Bukrus, tras-
ladándose la misma el 10 al vivac de Amaan; por último, el 12, una
a caballo en el blacao Takun (Alto Comisario), otra en Tazarut (general
Maiüo), continuando en servicio permanente y otra en Amaan (de La-
rache).

El c;'oquis de la página 181 permite formar idea de la organización
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defensiva adoptada desde el primer día para Tazarut. Su inspección, per-
mite darse cuenta de que los frentes norte y este (que miran al Yebel
Alam y Buhassan), son los más seriamente amenazados de un ataque for-
mal; en ellos se organizó una línea continua de defensa, en tanto que para
los dos frentes restantes, se recurrió a cubrirlos con puestos de combate
más o menos agrupados, que ponían el núcleo del poblado a cubierto de
los golpes de mano que pretendieran llevar a cabo grupos rebeldes que
se corrieron hacia retaguardia de nuestra línea.

En consonancia con el particular interés que ofrecían los objetivos
de la Zona Occidental, el enemigo que de ello se daba cabal cuenta, opu-
so extraordinaria resistencia a nuestra acción, particularmente el 28 de
abril, dando con ello lugar a hechos de distinción, entre los cuales ano-
taré, por considerar que merece figurar en el historial del Cuerpo de In-
genieros, el realizado el citado día por el zapador de la Comandancia de
Larache, agregado a la 1.a compañía del 6.° Regimiento Joaquín Martí-
nez Cánovas, quien (cito textualmente el parte del jefe de la columna):
«no obstante haber visto caer heridos a cuatro de sus compañeros en les
trabajos de construcción del blocao que se situó en el valle del Bukrue,
cuya terminación dificultaba el enemigo con su tiroteo certero y cons-
tante, subió al descubierto con evidente riesgo y desprecio de su vida,
a terminar de cubrir el citado blocao, trabajo que realizó, dando notorio
ejemplo de valor y serenidad (1).

He hecho presente cómo recibió gloriosa muerte al frente de los za-
padores de la 3.a compañía del 2.° Regimiento, fortificando Amaan, el
teniente (E. R.) D. Francisco García Acero. En el mismo lugar caía al
poco tiempo gravemente herido el teniente Luanco de dicha compañía,
y su capitán. D. Rafael Sánchez Benito se salvó milagrosamente: una
bala que le atravesó el sombrero, sólo le produjo una ligera rozadura en
la cabeza.

La 2.a compañía de Zapadores de la Comandancia de Ceuta, que for-
tificó Kudia Seleca, fue felicitadísima por el coronel Serrano, jefe de la
columna, y su capitán Peña y teniente Rivas por su conducta en esta oca-
sión, merecieron ser citados como distinguidos. El capitán Erce, que man-
daba la 2.a compañía de la Comandancia de Larache, fue herido al dirigir
la organización de Feddan Yebel; su compañía fue la más castigada por

(1) Por este hecho le fue concedida la medalla militar por el Comandante gene-
ral de Ceuta, y tuve yo la satisfacción de imponérsela con toda solemnidad en la
ciudad de Murcia el día 4 de octubre de 1923, al agraciado ya licenciado en la villa
de Totana, cuyo Ayuntamiento acoirpr.fiado de muchos vecinos concurrió a la ce-
remonia.



188 LOS INGENIEROS MILITARES

el plomo enemigo, especialmente el día 28 de abril. Dicho día, herido el
capitán Erce, los zapadores se mantuvieron a gran altura, gracias al
buen espíritu de los tenientes Jábala y Prados, que supieron comunicár-
selo a sus soldados. El día 4, este último oficial fue herido al fortificar
Maaden.

Entre los telegrafistas, debo hacer especial mención de la estación
óptica ligera, afecta a la Caballería del teniente coronel Ponte, quien en
términos elevados aplaudió calurosamente, en oficio dirigido a raíz de la
operación del día 28, al capitán de la compañía de Telégrafos de campa-
ña de Ceuta, la conducta del personal de dicha estación que, bajo vio-
lento fuego durante todo el día, no cesó de mantener el enlace de dicha
fracción, encargada de la difícil y peligrosa misión de cerrar el boquete
de Sumata, por donde el enemigo pretendía arrojarse sobre el flanco de-
recho de la columna del general Marzo, cuya línea de comunicaciones
seguía el curso del Mejazen.

Terminaré en cuanto con este período tiene directamente relación,
llamando la atención:

1.° Sobre la actuación de algunas compañías de Zapadores, que lejos
del frente de combate cooperaron con su actividad de manera, quizá no
suficientemente apreciada, pero no por esto menos eficaz en la marcha de
las operaciones. La 2.a compañía del 2.° Regimiento de Zapadores Mina-
dores y la 4.a de la Comandancia de Ceuta, bajo la dirección del capitán
Fernández Checa, laboraron sin cesar en la habilitación y entreteni-
miento de la pista de Acib-el-Abbas a Dar Xau i y el Yhudi, mantenién-
dola a pesar de los temporales, en condiciones de permitir circular por
ella camiones automóviles, con lo que se aumentaba la rapidez de los
transportes que desde Tetuán por el Telata de Yebel Hebib, acumulaban
elementos con destino al Zoco del Jemis en el depósito de tránsito orga-
nizado en Grozal. La 3.a compañía de Larache terminó de construir y
mantuvo viable para los convoyes automóviles, la pista que enlaza la ci-
tada posición de Grozal con Megaret, y desde esta por el Tzenin de Ya-
mani entronca en Tabernes con la carretera de Tánger-Arcila-Larache.
El capitán Dupuy puso todo su entusiasmo en este trabajo, y movido por
ese espíritu, prolongó la citada pista hasta Sidi Buquer, consiguiendo
con ello que la evacuación de heridos desde el Jemis sobre Arcila se hi-
ciera en regulares condiciones. La 1.a compañía de la Comandancia de
Larache mantuvo transitable la comunicación de la columna de su terri-
torio con Alcazarquivir y Larache, alcanzó para ella análogas ventajas a
las expresadas para las que desde el Zoco del Jemis operaban.

2.° Sobre el franco éxito alcanzado para la Radiotelefonía de campaña
por las estaciones, tanto a caballo como a lomo, que concurrieron a las
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operaciones; las establecidas en el Zoco del Jemis y Mexerah jugaron un
importantísimo papel cursándose por ellas una gran cantidad de servicio
y celebrándose de manera normal frecuentes y largas conferencias entre
sí y con Larache, Tetuán y Xauen. Radiotelegráficamente se cursó la
mayor parte del servicio durante los últimos días de abril y primeros de
mayo, en que la incesante lluvia privaba durante el día de la coopera-
ción de la red óptica a las líneas telefónicas que no podían cursar aquel
al hallarse congestionadas por un sinnúmero de conferencias. El coman-
dante D. Luis Valcárcel que con verdadero acierto ejerció durante la,
campaña las funciones de Inspector de Servicio de Radiotelegrafía de
campana, impulsando con intervención personalísima su desarrollo, pue-
de sentirse orgulloso de la actuación de la 5.a Unidad del Batallón de
Radiotelegrafía. Es de justicia reconocer asimismo la inteligencia y bue-
na voluntad del capitán Ángulo y de sus oficiales que cooperaron a la
acción de aquel jefe.

*
* *

E) En los días siguientes a la ocupación de Tazarut, se reorganizaba
en el campamento del Zoco deUemis de Beni Aros una columna a las ór-
denes del general Marzo, al mismo tiempo que en el vivac de Amaan se
concentraban las fuerzas de la columna de Larache.

Esta última, el día 17 de mayo efectuó su marcha de regreso a Me-
xerah, pasando por el Zoco de Telata de Beni Isef. El enemigo hostilizó
violentamente a la columna tratando de impedir su marcha, pero fue
contenida sin lograr su propósito. Las fuerzas del general Marzo perma-
necieron en observación en la posición de Tahar Berda.

El 21, la columna Marzo recorrió la cuenca del Telata de Beni Isef,
jalonándola con las posiciones de Ras Buturaca y Kaláa de Beni Yhia
números 1 y 2 y simultáneamente, las fuerzas de Larache remontaron el
Bukrus hasta la divisoria con el Telata, fortificando Dar Buti, Yacobi y
Sidi Selim. Con esta operación se consolidaba definitivamente la barrera
que se establecía para aislar a los Sumatas de los Beni Aros.

El día 24, el general Marzo efectuó con sus tropas un paseo militar
hasta Afernun, partiendo del campamento del Jemis, durante el cual se
colocó la posición de Rokba Alia para proteger los trabajos del camino
militar desde Zina a Larache, en el trozo recorrido por la columna, y
que al día siguiente había de iniciarse por el grupo de -Zapadores afecto
a la misma. Afecto a la columna del general Marzo quedó el grupo de
Zapadores mandado por el comandante Vallespín, formado por la 2.a y
3.a compañías de Ceuta y la 1.a y 3.a del 2.° Regimiento.

La 2.a compajiía de Ceuta, colocó el 14 un blocao próximo a Tazarut,
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protegida por la columna Serrano, quedando después encargada do la re-
construcción, saneamiento y urbanización de Tazarut, construyendo hor-
nos y mejorando el abastecimiento de aguas hasta el 27, que regresó al
Zoco del Jemis a cuyo sector quedó afecta.

La 3.a de Ceuta, regresó al Zoco del Jemis desde Tazarut, llegando el
14, colocando el 17 una tienda fortificada, el 21 la posición de Kaláa de
Beni Yhia número lj el 24 cooperó al establecimiento de Rokba Alia,
regresando al Jemis el 31, y pasando el 1.° de junio al Zoco del Telata
de Yebel Hebib.

La 1.a compañía expedicionaria del 2.° Regimiento, continuó con la
2,a de Ceuta en Tazarut los dias 13 y 14, colocó el 21 la posición de Ka-
láa de Beni Yhia número 2, el 24 la de Mers Meziar, quedando después
afecta al sector del Jemis.

La 3.a expedicionaria del mismo Regimiento, arregló el 13 y 14 la
alambrada y el parapeto de la posición de Abderraman (columna Serra-
no); colocó el 21 la posición de Ras Buturaca; cooperó el 24 en la de Rok-
ba Alia; quedando después afecta al sector del Jemis.

Además, las tres Compañías últimamente citadas, perfeccionaron el
día 15 la pista de Tazarut al pie de Dexiar; prepararon el 16 el camino
para subir artillería de campaña a Tahar Berda; perfeccionaron del 18
al 21 la posición de García Acero; y del 27 al 31, trabajaron en el cami-
no del Jemis a Afernun.

Afecto a la columna Sanjurjo (Larache), y mandado.por el coman-
dante Duran, quedó un grupo de Zapadores formado por la 2.a Compa-
ñía de Larache y 1.a y 2.a expedicionarias del 6.° Regimiento. Estas tres
Compañías fueron a Amaan el 13, permaneciendo acampadas con la co-
lumna, a la que acompañaron el 17 en su marcha a Mexerah, habilitan-
do pasos y tomando parte en el rudo combate de este día. En los días si-
guientes, la 2.a de Larache desmontó la posición de Mimat, y colocó una
avanzadilla en Mexerah y la posición de Jacobi. La 1.a expedicionaria
colocó la posición de Sidi Selim y desmanteló la de Maaden. La 3.a colo-
có la de Dar Buti; trabajando además las tres en castrametación y arre-
glo de caminos, y continuando afectas a la columna.

Por lo que respecta a las tropas de Telégrafos, quedaron afectas a la
primera de dichas columnas elementos de las dos compañías del territo-
rio de Ceuta, las cuales establecieron enlaces por medios ópticos durante
las marchas del 17, 21, y 24-, prolongando el día 21 la línea «Jemis-G-ar-
cía Acero» a las posiciones ocupadas, y efectuando el 24 el tendido con
línea de campaña desde el Jemis a Afernun número 2, que no había sido
posible llevar a cabo, y cuyo funcionamiento quedaba relativamente bien
garantizado por el establecimiento de Rokba Alia.
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La compañía de Telégrafos organizada por la Comandancia de Lara-
che para las operaciones reseñadas en el apartado (D), continuó prestando
sus servicios en la columna del General Sanjurjo, llenándolos en todas las
ocasiones y con toda eficiencia, y tendiendo una línea de campaña desde
el valle del Bukrus a la posición de Sidi Selim, durante la operación del
día 21.

En los días 22 y 23, aprovechando la salida de una columna de pro-
tección a un convoy de aprovisionamiento a las posiciones avanzadas,
perfeccionó la línea de campaña de Mexerah a ITeddan Yebel, montándo-
la sobre postecillos.

El Servicio de Radiotelegrafía de Campaña sigue integrado en la zo-
na de operaciones, por lo que se refiere a las estaciones de posición, por
las de a lomo instaladas en los campamentos del Jemis y Mexerah, en
fin de abril. Forman parte asimismo de la red, de modo permanente, la
estación a caballo montada en Tazarut el día de la ocupación de este po-
blado, y eventualmente, siendo desmontada el 17 de mayo la del mismo
tipo afecta a, la columna Sanjurjo, que se hallaba establecida en Amaan.
Esta última prestó excelentes servicios, por ser el único medio de enlace
efectivo de su columna con Mexerah, ya que era imposible mantenerlo
por medio de la comunicación telefónica, constituida en algunos de sus tro-
zos por líneas escalonadas de campaña. El día 2 L asistió, con la columna
de Larache, a la operación realizada, una estación radiotelefónica a ca-
ballo.

Al comenzar el mes de junio, continúa en Mexerah el General San-
jurjo, al frente de las tropas de su mando y marcha a Draa-el-Assef, es-
tableciendo allí su campamento el coronel Saliquet, Jefe del Sector de
Xaueo, reforzándose la columna afecta al mismo con los elementos nece-
sarios para emprender una acción ofensiva, en combinación con la de La-
rache, que hiciera definitivo el enlace de los dos territorios por el curso
del Lucus. El coronel Serrano, que al disolverse la columna del general
Marzo, quedó como Jefe del sector del Jemis de Benis Aros, debía con-
currir a la actuación de las fuerzas citadas, ejerciendo en caso necesario,
una acción demostrativa para descongestionar el frente de aquellas.

El 18 de junio se iniciaron las operaciones, colocando los Zapadores
de Ceuta los blocaos de Agbalú y Sugna en las laderas del S. O. del
macizo de este último nombre. La columna de Larache dirigiéndose ha-
cia la Zauia de Sidi Issef, importantísima posición sobre el Menzora me-
dio, preparó su ocupación llevada a cabo con completo éxito en el si-
guiente día por la misma columna. El enemigo se presentó muy numero-
so tratando de caer sobre el flanco izquierdo de las fuerzas del coronel
Saliquet, siendo contenido durante el desarrollo de la operación por la en-
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caz actuación de Ja artillería que barreaba con su fuego los barrancos
que desde el Lucus permitían el acceso de los cabileños al camino se-
guido por nuestras tropas. Una vez retirada la columna a su campamen-
to de Drsa el Aseff, al atardecer del citado día 18, nutridos grupos re-
beldes rompieron el fuego sobre aquel y aun cuando se acudió rápida-
mente por nuestra parte a repeler la agresión, no pudo evitarse que nos
causaran bastantes bajas en el personal y ganado acampado. En días su-
cesivos los Zapadores mejoraron las condiciones defensivas del campa-
mento, aumentando la protección, especialmente del hospital en él ins-
talado.

Un segundo y último avance combinado, tuvo lugar los días 3 y 4 de
julio, llegándose a envolver por completo los macizos de Yebel Alam, Bu
Hassan y Sugna, donde quedaba encerrado el Raisuni, no cabiéndole
más soluciones que huir derrotado lejos de los suyos, permanecer en las
fragosidades de las montañas, o someterse a las autoridades del Protec-
torado.

El 26 de junio las tropas de Larache ocuparon el macizo de Beni
Abd Allah, cuya posesión interesaba para dominar en Sumata. La co-
lumna del coronel Serrano, tanto en esta operación como en Jas antes ci-
tadas, cumplió acertadamente con la misión que se le había asignado.
Los Zapadores afectos a la misma (grupo del comandante Vallespín) sir-
vieron de acompañamiento a la artillería ligera en la acción demostrati-
va realizada dicho día 26 sobre Sumata. El servicio telegráfico de la co-
lumna Serrano lo prestó la compañía de la red de Ceuta.

El grupo de Zapadores de la columna del coronel Saliquet, mandado
por el comandante Martín de la Escalera, y formando por las compañías
3.a y 6.a de Ceuta, procedentes, respectivamente, de Tetuán y Xauen, se
incorporaron en Draa el Aseff el 13 de junio, dedicándose al arreglo de
aguadas e instalación del hospital de campaña; colocaron el 18 los blo-
caos antes citados; se dedicaron después a perfeccionar el camino de Aka-
rrat a Draa el Aseff perfeccionando las defensas y aguadas de esta últi-
ma posición y campamento; el 4 de julio colocaron la posición de Bab el
Hamma y blocaos de Sidi Aokod. La actuación de este grupo mereció
muchos elogios, y tanto su jefe, como los capitanes Lamo y Grimónez y
el teniente Sánchez Llorens fueron citados en el parte del día 18 como
distinguidos.

El grupo de Zapadores de Larache, constituido en la misma forma ya
indicada, continuó acampado con la columna en Mexereh hasta el 16 de
junio que llegó a Feddan Yebel, ocupándose en la ampliación déla posi-
ción de Motta y de Mexerah, montaje del hospital de campaña en Feddan
Yebel, perfeccionamiento de caminos y arreglo de pasos difíciles; el 18,
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colocaron el blocao Menzora y la posición de Gil Mejuto con su avanza-
dilla; el 19, la posición de la Zauia de Sidi Iseff el Tilidí, y el blocao del
Cono; del 20 al 26, desmántelamiento de las posiciones que se abandona-
ron, sobre todo, en el sector de Teffer, trabajos en los caminos, princi-
palmente el de Feddan Yebel a Zauia; el 26, colocación de las posiciones
Soldevila y Merino con sus avanzadillas; del 27 al 3 de julio, trabajos en
pistas y desmantelamiento o reforma de posiciones; el 3 de julio, coloca-
ción de las posiciones de Bu Hadun y de Kalaa, y el 4 la de Taanacot.

Las comunicaciones telefónicas y ópticas fueron establecidas en la
columna de Ceuta por la compañía de Telégraios de campaña de dicha
Comandancia, y en la de Larache por las tropas de la especialidad agru-
padas conforme se indicó para las operaciones de abril y mayo, habién-
dose hecho cargo de su mando el capitán Urzáiz.

Durante las operaciones, se llevaron a cabo los tendidos de líneas te^
lefónicas que a continuación se indican:

Carácter del
tendido

t osiciones cuyo enlace es-
tablece la línea tendida

Día eu que se
efectuó

Fue realizado por la
Unidad de Telégrafos Observaciones

Permanente

Campaña

id.

id.

Permanente

Draa el Asef f y blocao
Agbalú y Sugna....

Feddan Yebel y Gil
Mejuto

Ais Eapta y Merino..

Feddan Yebel y Sidi
Bu Yema

Draa el Aseff y Bu el
Hamma

18 junio

id.

2tí junio

S j ulio

4 id.

De la Comandancia
de Ceuta.

De la id. deLarache

De la id. de id.

De la id. de id.

De la id. de Ceuta.

Fueron re-
plegadas.

El cabo de Infantería Sebastián López, que prestaba sus servicios
como agregado en la compañía de Telégrafos de campaña de Ceuta, que-
dó como jefe de estación en uno de los blocaos establecidos por la co-
lumna del coronel Saliquet en la operación del 18 de junio. Este blocao
guarnecido por un pelotón del Tercio y el personal de la estación óptica,
fue objeto de violentísimos ataques del enemigo que le había puesto cer-
co tratando de apoderarse de él; herido el cabo López al parecer de gra-
vedad, se niega a abandonar su puesto junto al aparato, comunica al
campamento la apurada situación en que se encuentran, recibiendo aque-
llos bravos, merced a esta abnegada actuación del cabo referido, si no el
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auxilio material que no podía prestárseles, sí por lo menos el m u y valio-
so de orden moral que en breve, pero elocuente despacho envió el tenien-
te coronel Millán Astray a sus legionarios, enardeciendo el espíritu de la
guarnición hasta el punto que con sobrehumano esfuerzo rechazan de
continuo al enemigo, que al ver transcurrir las horas sin conseguir su
objetivo se retira despechado del combate. Cuando se anunció al cabo
López (1) que en convoy que iba a tratar de realizar la harka amiga se
le enviaría su relevo, se negó a ello a fin de evitar al compañero que ha-
bía de sustituirle los graves riesgos que suponía el formar parte de tal
expedición; el cabo Leandro Oarreto se prestó voluntariamente a relevar
al herido. Nueva muestra de su buen espíritu dio el cabo Oarreto el día
3 de julio; herido aunque solo levemente en el vientre e invitado a que
se retirara para ser curado se negó a ello, permaneciendo en servicio con
la retaguardia durante la retirada de Ja columna.

Al capitán Sancho Subirats se le cita como distinguido por el esta-
blecimiento de la línea permanente a los blocaos montados el día 18,
venciendo los serios peligros que en aquel día existían.

* *
F) Servicios y trabajos realizados desde el 1.° de enero al 30 de ju-

nio de 1922, no consignados en los apartados anteriores.
Los trabajos más importantes llevados a cabo por las fuerzas de

Zapadores de Ceuta, se enumeran a continuación, debiendo advertir que
por la forma como se desarrollaron los servicios y las deficiencias de las
notas tomadas y recibidas, seguramente habrá algunas omisiones y desde
luego bastantes repeticiones, puesto que no ha sido fácil al relatar los
trabajos de los días de operaciones, dejarse de referir a los hechos en días
anteriores o posteriores a las mismas.

1.a compañía de Ceuta.—15 diciembre 1921 a 30 junio 1922.—Traba-
jos de fortificación y castrametación en el gran campamento de Uad Lau,
consistentes en muro defensivo, montaje de barracones, hornos para In-
tendencia, fabricación de ladrillo y cal; organización del campamento de
Lesteja, para trasladar a él el de Tiguisas que se abandonó por ser muy
palúdico, consistente en las explanaciones, parapetos, traveses, barraco-
nes, depósito de municiones, etc., construcción de dos pozos de agua po-
table para el abastecimiento de todas las posiciones de Tiguisas, campa-
mento de trabajo del Emsá, y trabajos en el camino militar de Tetuán a
Uad Lau.

2.a compañía de Ceuta.—19 de enero al 15 de abril.—Construcción

(1) A quien por su comportamiento se incoa expediente para la concesión déla
Gruz de San Femando.
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del puente de cemento armado sobre el Mitzal, y trabajos en el camino
militar a Xauen, desmantelamiento y reparaciones en posiciones inme-
diata?. Del 28 de mayo al 30 de junio; trabajos en el camino militar del
Jemis a Afernun y ampliación de Rokba-Alia.

3.a compañía de Ceuta.—Del 18 de enero al 14 de abril.—Ampliación
de las posiciones de Akarrat y Draa el Aseff, construyendo barracones,
hornos, etc., tienda fortificada y arreglo de parapetos, arreglo de la pista
de Benkarrich a Buharrask, construcción de barracones en esta posición;
organización del campamento de trabajo de Zina; saneamiento del cam-
pamento y aguada de Benkarrich, montando barracones cuadras, y otros
trabajos en el sector. .

4.a compañía de Ceuta.—Del 1.° de febrero al 30 de junio.—Coloca dos
posiciones para proteger los trabajos de la carretera de Fomento cerca
del Fondak de Ain Yedida, montando varios barracones en esta posición;
desmonta la posición de Dar Hamed, organizando la parte europea de
Dar Xaui, llevando a cabo varias obras de campamento, y trabajos en el
camino militar de Acib el Abbas al Jarrub por el desfiladero de Yebel
Hebib.

5.a compañía de Ceuta.—1.° de febrero a 30 de junio.—-Perfecciona-
mientos en las posiciones de Ayalia y Buharrask; desmantelamiento de
varias posiciones de la cabila de Anyera; montaje de un trasbordador so-
bre el río Najla; cooperó con la 1.a compañía en los trabajos de Lesteja,
Grueldet y demás posiciones y servicios del grupo fortificado de Tiguisas,
estableciendo una comunicación telefónica subterránea entre Lesteja y
Grueldet.

6.a compañía de Ceuta-,—17 de enero a junio.—Arreglo de parapetos
en el campamento de Xauen, construyendo además caminos, barracones
para tropa y oficiales (con muros de manipostería) y barracones cuadras;
varias reparaciones en Miskrela, montando un barracón, Tizimelal y va-
rios puntos del sector de Xauen; establecimiento de un puesto de policía
en lo alto del Magot; voladura del morabito de Dar Axaix; coopera con
la 3.a expedicionaria a montar un puente de madera sobre el Lau, en el
camino Xauen-Akarrat, trabajando en dicho camino y en la pista de
Xauen a Tizimelal.

.1.a Expedicionaria del 2." Regimiento.—1.° de enero a 15 de abril.—
Barracones para ampliar el hospital «Victoria Eugenia» de Tetuán, y
en otros puntos de la plaza; encargada además de la recepción y clasifi-
cación de los barracones, así como de las reparaciones de los mismos. Del
28 de mayo al 30 de junio, desmanteló la posición de Nuader, estable-
ciendo un puesto de policía en su lugar, y trabajando en el camino del
Jemis a Afernun.
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2.a Expedicionaria del 2." Regimiento.—17 de enero al 30 de junio.—
Montó los blocaos Amegri número 1, Boro Alto, Erciun y Amaan, des-
montando otros dos; cooperó a las obras del campamento de Xauen, prin-
cipalmente a las de saneamiento, aguadas y lavadero cubierto de carác-
ter permanente, y trabajó en el camino militar de Acib el Abbas al
Jarrub.

3.a Expedicionaria del 2." Regimiento.—15 de enero a 14 de abril.—
Colocó blocaos Nuevo Muñoz Crespo; montó barracones en los campa-
mentos de Xauen y Zoco el Arbáa de Beni Hassan; cooperó con la 6.a de
Ceuta al levantamiento del puente de madera sobre el Mitzal, que ya no
era necesario por haberse terminado el de cemento armado, y en su ins-
talación sobre el Lau en el camino Xauen-Akarrat; construcción de va-
rias alcantarillas en el camino militar Tetuán-Xauen. Terminadas las
operaciones de Tazarut, desmanteló la posición de Berbex y trabajó en
el camino militar del Jemis a Afernun.

Los trabajos más importantes de los Zapadores de Larache, además
de los anteriormente enumerados de los períodos de operaciones activas,
fueron los expresados a continuación:

1.a compañía de Laraehe.—1.° de enero a 30 de junio.—Camino mili-
tar de Alcazarquivir a Teffer.

2.a compañía dé Larache.—23 de febrero al 20 de abril.—Perfecciona-
mientos en las posiciones de Teffer, las dos de Jerba, Mexerah y varias
otras del sector, construyendo en Teffer barracones para personal y cua-
dras y un depósito de agua; reparación del puente de caballetes sobre el
Azlá, y trabajos en la pista Teffer-Muires.

3.a compañía de Larache.—1.° enero a 30 de junio.—Varios trabajos
de arreglo, reducción y desmantelamiento de diversas posiciones y blo-
caos, siendo los principales en Berbfx, Grozal y Nuader; depósito de agua
en Babes-Sor, puente de madera sobre el Mejazen, debajo de esta posi-
ción; otro puente de madera sobre el río Rojo al pie del Zoco del Jemis
de Beni Aros; y trabajos en la pista de Grozal al Zoco del Jemis y de
Nuader a Bab es-Sor.

4." compañía de Larache.—1.° de enero a 30 de junio.—Continúa la
construcción de un puente permanente sobre el Sajara (Beni Grorfet) y
caminos militares de Larache al Telata de Reisana y del Tzenin de Ya-
inani a Tabernes.

1.a Expedicionaria del 6." Regimiento.—25 de enero al 14 de abril.—
Camino militar de Larache al Zoco del Telata de Reisana.

2? Expedicionaria del 6." Regimiento.—23 de enero a 17 de abril.—
Organización defensiva del campamento de la columna del teniente coro-
nel Carrasco en Aín Rapta; arreglo de la posición de Verda; pista de
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Muires a Aín Rapta y camino militar de Tabernes al Tenin y a Mega re t.
Como de algunos de estos trabajos me he ocupado anteriormente, solo

llamaré aquí la atención sobre los campamentos organizados con carácter
semipermanente, entre los cuales merecen citarse por su importancia y
buena organización los de Xauen y Uad Lau, destinados a las columnas
afectas a los sectores de Xauen y Gomara, respectivamente.

Mg. 82,— Casas de oficiales en el campamento de Xauen.

El primero de ellos fue visitado en el mes de julio de 1922 por el
Alto Comisario, haciendo de él las mayores alabanzas, las que me testi-
monió oficialmente, citándolo como modelo de organizaciones de su gé-
nero. Al comandante Martin de la Escalera, quien desde la ocupación de
Xauen permaneció al frente de los trabajos ejecutados en dicha región y
al capitán Jiménez Villagrán que tan acertadamente le secundó, les son
debidos los aplausos de la Superioridad.

En el campamento de Uad Lau, tomó parte muy activa en unión
de la 1.a compañía de Zapadores de Ceuta, la unidad expedicionaria de
Pontoneros. Su capitán D. Carlos Salvador, dirigió con gran acierto
la mayor parte de los trabajos. La dificultad para el envío de materiales
de construcción, que tenía que hacerse por vía marítima desde Ceuta, se
remedió en lo posible organizando talleres y hornos para la fabricación
de ladrillos y cal.

Al finalizar con el mes de enero las operaciones realizadas en él alto
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Lucas, quedó reducido por el licénciamiento de la última quinta, el per-
sonal de ]as compañías de Telégrafos de los territorios a un número que
apenas les consentía mantener el servicio de las redes establecidas. Du-
rante los meses de febrero y marzo hubieron de consagrar toda su acti-
vidad al perfeccionamiento de la instrucción de los reclutas recién in-
corporados. Por tales razones, los tendidos de nuevas líneas durante la
primera mitad del año 1922 quedaron reducidos especialmente por lo
que al territorio de Ceuta se refiere (ya que en Larache, la reducción del
personal se hacía relativamente menos sensible por la presencia del gru-
po expedicionario del Regimiento de Telégrafos), a los ejecutados du-
rante las operaciones militares y de los cuales ya se ha hecho men-
ción.

Sin embargo, aprovechando los ejercicios de instrucción del nuevo
personal y preparando las concentraciones para las operaciones de abril,
con un celo digno del mayor encomio, se practicaron por las compañías
de Ceuta los tendidos siguientes:

A) Ben Karrich, Buharrask, Telata, Beni Yder, Afernun número 2:
Afernun 1 y Ain Gorra.

B) Hamido: Ayalia y Amades.
G) Laucien, Fondak de Ain Yedida, Telata de Yebel Hebib, líneas

que íueron establecidas: las dos primeras por la compañía de campaña y
la última por la de la red. Las líneas AjC prestaron excelentes servicios
durante las operaciones de primavera, para enlazar el campamento del
Zoco del Jemis de Beni Aros con Tetuán.

Durante la primera quincena de junio se establecieron las líneas per-
manentes de:

D) Xauen-Draa el Aseff, por la compañía de campaña, para enlace
de este campamento con Tetuán.

E) Daa Xaui-Fondak de Ain Yedida, por la de la red, constituyendo
una mejora del enlace del Zoco del Jemis de Beni Aros con Tetuán.

Por lo que se refiere al territorio de Larache, en los seis primeros
meses del año 1922, se hicieron los siguientes tendidos para líneas tele-
fónicas: Larache-Ras Remel; Larache-Telata de Reisana-Aulef; Tenin-
Megaret-Nuader, con doble línea entre Nuader y Megaret; de Afernun
al Zoco del Jemis de Beni Aros y a Larache, la primera con desviación
a Rokba Alia; de Jemie a Tazarut, una línea directa y otra escalonada en
García Acero, con ramal a Seleca; de Tazarut a Ain Grana; de García
Acero a Abbeyan, con ramal de Busernas a blocao Bukorí; de García
Acero a Sélalem y blocao del mismo nombre; de García Acero a Kala
número 2 de Beni Yhia, con estaciones en Ras Buturaca y Kala núme-
ro 1; de Teffer a Muires; de Mexerah a Ain Rapta; de Mexerah a Feddan
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Yebel; de Mexerah a Kesil, con estaciones en Jadir y Tafesá; de Mexerah
a Aandak Yenna, y de campamento número 1 a Melalí.

La red radiotelegráfica-telefónica de la Zona Occidental, alcanzaba al
finalizar mi gestión inspectora el desarrollo que indica el cuadro si-
guiente :

Estaciones que
constituían la red.

Xauen

Jemis de Beni-
Arós

Dráa el Aseff...

Mexerah

Uad Lau

Tiguisas

Teffer

Tazarut

Tipo del material
de estación.

Radiotelefónica «Marco-
ní»; 500 w. Bureau....

ídem id.; 500 w. A lomo.

ídem id.; 500 w. A id. . .

ídem id.; 500 w. A id.. .

ídem id.; 500 w. A id...

Telefnnken; 800 w. A id..

ídem; 1.000 w. Rodada.

Radiotelefónica «Marco-
ni»; 20 w. A caballo..

Alcance en kilómetros.

Radio-
telefonía.

240

100

100

100

100

• >

»

14

Radio-
telegrafía.

640

320

320

320

320

75

250

40

OBSERVACIONES

No se incluyen las esta-
ciones de Tetuán, Ceu-
ta y Larache servidas
por el Centro Electro-
técnico y que forman
parte de la red radiote-
legráfica permanente.

Como era natural, no permaneció inactivo el enemigo en las forzosas
treguas que se le concedieron entre uno y otro período de operaciones
militares. Las cabilas vecinas de Xauen, organizaron una intensa acción
ofensiva, a realizar por sorpresa, sobre la línea de posiciones defensivas
de dicha ciudad, la cual debía simultanearse con un movimiento de re-
vuelta en el interior de aquella. Detenidos oportunamente los presuntos
conjurados que se hallaban en Xauen, el enemigo hubo de limitarse al
ataque de la línea de posiciones constituida por la de Miskrela y blocaos
anejos. Esta acción tuvo lugar en la madrugada del 13 de abril. La con-
ducta de las guarniciones y el auxilio que las prestó la columna móvil
de Xauen, que acudió inmediatamente, hicieron fracasar los propósitos
del enemigo, que se retiró abandonando en las proximidades de nuestros
puestos gran número de cadáveres. Concurrieron a este brillante hecho
de armas, fuerzas de Zapadores de la 6.a compañía de la Comandancia de
Ceuta y de la 2.a expedicionaria. Entre las bajas registradas hubo de
inscribirse la de un soldado de la compañía de Telégrafos de campaña.
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Aparte del hecho señalado, que pudo tener verdadera gravedad, se
producían con alguna frecuencia agresiones aisladas a núcleos reducidos
de soldados, ya con ocasión del servicio de descubierta en algunos pues-
tos y blocaos, ya con motivo de convoyes o servicios análogos, y a cuyos
autores movía a cometerlos, en la mayor parte de los casos, mas un espí-
ritu de rapacidad y codicia que el de venganza. Y por esta causa tam-
bién sufrieron las tropas de Ingenieros algunas bajas; citaré entre otras,
las de tres telegrafistas que fueron sorprendidos y muertos por una par-
tida de bandoleros en el barranco de Samsa, cuando al atardecer y des-
pués de haber sido retirado el servicio de protección, regresaban a Te-
tuán efectuando el recorrido de línea que tenían encomendado.

Bajas producidas por el enemigo en las fuerzas de Zapadores y Telé-
grafos de la Zona Occidental, durante el período que comprende esta
Memoria.

UNIDADES

Comandfmcia de Ceuta

2.° Rugimiento de Zapadores

Comandancia de Laraohe...

6.° Regimiento de Zapadores

5.a Unidad Radiotolegráfica.

Sumas

OFICIALES

Muertos

»

1

)>

»

1

Heridos.

»

i

2

))

);

ó

Suma.

»

2

2

»

»

4

CLASES Y SOLDADOS

Muertos

8

1

7

2

;)

18

Heridos.

31

»

17

6

2

66

Suma.

89

1

24

8

2

74

Total.

yo

3

26

8

2

78

Por la dificultad de reunir antecedentes, no se mencionan las bajas
producidas por enfermedades adquiridas en campaña, sobre todo, por el
paludismo que hizo estragos en los tres territorios, y cuyas bajas fueron
por desgracia muy numerosas.

Merecen mención especial, el capitán Bach, que murió en Melilla, de
unas calenturas cogidas en el campamento de la Bocana de Mar Chica,
cuyo capitán había prestado muy distinguidos servicios, y el teniente
Villaplana, ya mencionado al hablar del puente del Mitzal.

También es digno de especial mención, el suboficial de la 3.a compa-
ñía del 2.° Regimiento de Zapadores, D. José María Garrido, que pereció
ahogado en el río Lau al construir el puente en el es mino de Xauen a
Akarrat.

Me es muy grato consignar que en general los jefes de columnas, los
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Comandantes Generales, y el Alto Comisario, se mostraron muy compla-
cidos y no escasearon los elogios para los Zapadores y Telegrafistas, sien-
do uaa de las comunicaciones más expresivas la que por escrito me diri-
gió el general Cabauellas al dejar de pertenecer a su columna el batallón
Expedicionario del l.er Regimiento, en la que al consignar lo mucho
que habían trabajado, manifestaba que todos se habían excedido en el
cumplimiento de su deber, que era una unidad orgullo del Ejército y
de la Nación, y que lamentaba no tuviera más recompensa que la muy
alta del cumplimiento del deber.

Durante el período que comprende esta Memoria, el capitán Aguirre,
cuyo comportamiento en los sucesos de julio de 1921, mereció tan uná-
nimes alabanzas, continuó con su admirable conducta en el larga cauti-
verio de Aixdir, demostrando su extraordinario temple, por lo cual el
Cuerpo de Ingenieros le tributó el homenaj o descrito en el MEMOEIAL de
octubre de 1923, íntimamente unido al recuerdo piadoso y fraternal, ha-
cia tantos beneméritos compañeros de armas sepultados en tierra africa-
na, como dijo con elocuente palabra el general Marvá. No habiendo po-
dido asistir personalmente a tan merecido homenaje, en el que se hizo
también resaltar la heroica conducta del capitán Arenas, me es muy gra-
to adherirme a dicho acto y llamar la atención de los lectores de esta
Memoria, para que no dejen de leer su relato los que no hubieran tenido
ocasión de asistir a acto tan conmovedor.

El capitán Cantarell, de la Comandancia de Melilla, habiendo sabido
que Aguirre estaba enfermo, trató formalmente de constituirse prisionero
en su lugar, cosa que no fue admitida por el jefe rebelde, habiendo ade-
más dicho capitán prestado muy humanitarios y valiosos servicios en la
identificación y enterramiento de cadáveres en Zeluán y Monte Arruit.

Para terminar esta ya larga nota, y aun cuando se refiera a hechos
anteriores a este relato, citaré que entre las primeras medallas militares
concedidas en escasísimo número por el Alto Comisario, figuró el cabo
de Telégrafos de Ceuta Julio Bajo y los Telegrafistas de Melilla Basilio
Fuente del Rado, Cipriano García Ventura y Francisco Plat Rodríguez.

El primero se distinguió extraordinariamente el día 21 de octubre de
1920 en Mura Tahar (Xauen), atacada violentísimamente por el enemigo
a poco de tomada por nosotros, conservando su serenidad y manteniendo
la comunicación con la Plaza por medio del aparato óptico que montó en
sitio muy batido y peligroso, rodeado de muertos y heridos, sin inte-
rrumpir la comunicación mientras duró el combate. Hubo que acudir a
este medio al quedar interrumpida la línea eléctrica.

Los tres últimos, son los Telegrafistas de Afrau, que con gran sereni-
dad y grave riesgo de su vida, mantuvieron la comunicación constante

14
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con los barcos, haciendo uso de lámparas y banderas, por haber inutili-
zado el fuego enemigo los aparatos reglamentarios, dando lugar a que se
pudieran efectuar las evacuaciones.

VI

Otros servicios.

CENTBO ELECTROTÉCNICO Y DE COMUNICACIONES

Servicio de automóviles.

Territorio de Melilla.

El comandante Fernández Mulero, aunque por organización de los
servicios del Centro era inspector de todos ellos en los tre3 territorios,
dada la dificultad de comunicaciones y la escasez de personal a sus órde-
nes se ocupaba muy personalmente del servicio de automóviles del terri-
torio de Melilla, que logró poner a gran altura, sacando en todas las oca-
siones el mejor partido posible de los elementos de que dispuso.

Al hacerse cargo del destacamento del Centro en 1911, dicho jefe, en-
tonces capitán, el servicio de automóviles, creado hacía poco, contaba
solo con tres coches rápidos y un camión de 4 toneladas. Estos elementos
fueron aumentando de año en año, y el día 21 de julio del 21, tenía el
Centro en el territorio de Melilla 12 automóviles rápidos (tres en repara-
ción); 39 camiones: 13 hispanos de 2 toneladas (uno en reparación), 12
Benz, de 4 toneladas (cinco en reparación), y cuatro Tornicroff, de 4 to-
neladas; tres camionetas Ford, de 1 tonelada, y cuatro motocicletas con
sidecar (dos de ellas en reparación).

En la retirada se perdieron nueve camiones, uno por haber chocado
con un camión de Intendencia al pie de Yebel Udia, y los ochó restantes
en la retirada de Drius a Batel. Estos últimos fueron recuperados al
avanzar y después de reparados volvieron a prestar servicio.

Reconocida la necesidad de aumentar los elementos existentes, el 25
de julio se recibieron procedentes de Ceuta tres coches Ford y cuatro
camiones, y el mismo dia, de Alemania, un coche Benz y tres camiones
de la misma marca. En los meses sucesivos se fue aumentando el mate-
rial, y en fin de junio de 1922 tenia el Centro Electrotécnico en Melilla:
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110 camiones, 32 coches rápidos; 12 camionetas, cinco camiones protegi-
dos y 23 motocicletas.

El cuadro siguiente es un resumen por meses del servicio prestado
por los camiones durante el plazo que abarcan estas notas.

Mes de julio de 1921
ídem de agosto de ídem....
ídem de septiembre de ídem
ídem de octubre de ídem..
ídem de noviembre de ídem
ídem de diciembre de ídem
ídem de enero de 1922
ídem de febrero de ídem...
ídem de marzo de ídem....
ídem de abril de ídem
ídem de mayo de ídem
ídem de junio de ídem

Número
de

camiones
en

servicio

21

59

71
86

89

89

93

91

95

95

119

110

Número
de

viajes

693
648

985
2.010
1.728
1.781

1.775
1.759
1.878
2.114

2.248

2.257

Toneladas
transporta-

das

3.890
5.224
4.562
7.036
5.930
6.237
5.801
5.134
5.820
6.641
7.503
7.036

Kilómetros
recorridos

52.328

18.781

19.305
60.129

57.802 .
73.530

107.749
131.491
137.451
155.572

180.633
174.720

Durante el mes de julio del 21, los días de mayor intensidad en el
servicio fueron: el 21 en que se emplearon todos los camiones disponi-
bles en el transporte de municiones, material de fortificación, víveres,
material de campamento, heridos y enfermos; los 22 y 23 y retiradas de
Annual y de Drius, llevando material y personal, militar y civil.

En la campaña de recuperación del territorio, los transportes de tro-
pas y material fueron constantes, siendo los servicios que por su mayor
intensidad merecen especial mención los siguientes: 29 de julio, fortifi-
cación de la 2.a caseta; 31 de agosto convoy a Oasabona; en el mes de
septiembre, el día 17 ocupación de Nador, el 23 Tahuima, y el 29 Tizza;
en el mes de octubre las operaciones de Sebt el 2, de Atlaten el 4, de
Segangan el 8, de Zeluán el 14, de Monte Arruit el 24; en el mes de no-

viembre las operaciones de la meseta de Iguerman el 7, de Yazanen el
11, de Ras Medua el 21, y de Taurat-Hamet el 30; en diciembre, la
ocupación del Zaio el 5, la de Kadur el 11, la de Tauriat Zag el 20, la
de Batel y Tistutin el 21, y la de Tikermin, Calcull y Temsalem, el 22,
en las cuales una gran parte de las fuerzas de ocupación fueron transpor-
tadas en camiones, sobre todo, en el Zaio; en enero, Dar Buxada, Dar
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Azugag y Alai Hariga, el 9; Dar Drius y Vesfcia, el 10; en marzo, Kan-
dussi y Tisingar, el 14; Anvar, el 18, y Tuguntz, el 29; y en abril, Che-
morra el 6, Dar Quebdani y Haoh el Merini el 8, Afso y pozos de Er-
mila el 27.

A medida que avanzaba la recuperación del territorio los transportes
tenían que ser más importantes, no solo por el número de toneladas a
transportar, sino también por las mayores distancias a recorrer, a pesar
del auxilio que prestaban los ferrocarriles y el tractocarril cuando quedó
establecido. Por esta razón, a pesar de no haber nuevas ocupaciones en
los meses de mayo y junio, los servicios de transportes fueron más in-
tensos que en los meses anteriores, y aun no se daba nunca abasto cum-
plidamente a las múltiples necesidades del ejército, pues si bien quedó
siempre perfectamente atendido el abastecimiento, las obras de los cam-
pamentos sufrieron retrasos inevitables por falta de capacidad en el
transporte, y esta fue la causa principal de que en muchos casos no se
pudiera sustituir la tienda de campaña por el barracón con la rapidez
que hubiera sido de desear.

En el mes de agosto llegaron a Melilla dos camiones blindados que el
día 22 recibieron su bautismo de fuego en Casabona, quedando afectos al
servicio de protección de los convoyes desde Zoco el Had a dicha posi-
ción, resultando un auxilio muy eficaz, tanto en dicho día como en los
sucesivos, hasta el 31 en que los moros prepararon una zanja, perfecta-
mente disimulada, en la que quedó atascado uno de los camiones, tenien-
do que abandonarlo sus conductores sargento Eusebio Fernández y cabo
Sebastián Montaner, resultando ambos heridos de gravedad y falleciendo
el último de resultas de las heridas. Este percance obligó a tomar mayo-
res precauciones, pero no a dejar de emplear el camión blindado, cuya
utilidad ha quedado plenamente demostrada.

Durante el mes de septiembre se empleó el único blindado disponible
en el servicio de protección de la carretera del Zoco del Had a Melilla,
y más adelante en la de Nador a Tahuima, llegando el 29 hasta las pro-
ximidades de Zeluán, haciendo bajas al enemigo y recogiendo un fusil
que dejaron abandonado en la huida; el 2 de octubre, en el avance a Sebt,
sosteniendo nutrido fuego contra el enemigo, recogió un soldado herido
que quedaba sin ser visto por la fuerza; el 5 del mismo mes, el camión
blindado entró en el poblado de Segangan, dos días antes de la ocupa-
ción definitiva; el 14 fue de avanzada en la ocupación de Zeluán, conte-
niendo al enemigo con su nutrido fuego; el 16, yendo de exploración ha-
cia Monte Arruit detuvo a tres moros y recogió a un soldado prisionero,
el 24 tomó parte en las avanzadas en la ocupación de Monte Arruit,
llevando en los días sucesivos sus exploraciones hasta las inmediaciones
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de Tistutin y de las casas de Ben Cholal, protegiendo además la recogida
de cadáveres; el 11 y el 21 de noviembre, protegió el avance primero,
el repliegue después, sobre Yazanen, Tifasor y Ras Medua, respectiva-
mente, no regresando a Melilla hasta las 10-30 de la noche, el primer
día, y las nueve, el segundo; el 30 del mismo mes, prestó análogos ser-
vicios en la toma de Tauriat Hamed, pernoctando en las inmediacio-
nes de la posición.

En el mes de noviembre llegaron dos nuevos blindados a Melilla, dis-
poniéndose desde principios de diciembre de tres, con los cuales se pudo
atender mejor a la protección y vigilancia normal de los caminos avan-
zados en contacto con el enemigo y proteger más eficazmente los avan •
ees, combinando los tres blindados en los días de operación.

En el mes de diciembre concurrieron los tres blindados a la ocupación
del Zaio, quedando varios días en sus inmediaciones para la vigilan-
cia, tanto de día como de noche, regresando después a la plaza y a diver-
sos puntos del territorio.

Uno de los blindados precedió a las avanzadas en la toma de Tistutin
y Batel, el 21, yendo desde dicho punto a Kaddur, de noche; el 22, to-
maron parte muy activa los tres blindados en el avance sobre la meseta
de Tikermin, llevando varios soldados ametralladores de infantería y
un corneta, de los cuales resultaron dos heridos graves y uno leve, cau-
sando muchas bajas vistas al enemigo; el 9 de enero del 22, también los
tres, tomaron parte en el avance sobre Dar Buxada y Dar Azugag; resul-
tó herido un cabo del Regimiento de Infantería de Sevilla que iba como
tirador, quedando los blindados en las inmediaciones de la; posición du-
rante la noche, y tomando parte el día siguiente en el avance a Drius, en
cuyas inmediaciones quedaron durante la noche en servicio de vigilancia
y continuando en dicha posición para la protección de la carretera a Ba-
tel y servicios de vigilancia nocturna de ciertos puntos, extendiendo la
exploración y vigilancia alguno de los blindados hasta Reyen por Monte
Arruit, sin desatender los alrededores de Drius, llegando hacia el este
hasta las proximidades de Qheif.

Los tres blindados, el día 8 de marzo, después de prestar el servicio
de avanzada para la ocupación de Sepsa llegando, siempre con fuego muy
nutrido, hasta Ichtiuen. regresaron a Drius, saliendo por la carretera de
Batel para ahuyentar al enemigo que se presentaba por dicho lado, re-
gresando de nuevo a Drius para contribuir a rechazar al enemigo que
atacaba la posición y proteger al batallón de Álava que se encontraba en
un momento difícil, persiguiendo a los moros hasta las proximidades de
Cheif, y regresando otra vez a Drius para montar el servicio de vigilan-
cia nocturna, habiendo recorrido 85 kilómetros durante el día, y siendo
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ésta una de las páginas más brillantes de la actuación de los camiones
blindados en esta campaña y que más demuestra su indiscutible uti-
lidad. Al día siguiente, también los tres blindados, protegieron el con-
voy a Sepsa, desde Dríus, dispersando los grupos enemigos que se opo-
nían a su paso.

El 14 de marzo, protegieron el avance a Ichfciuen bajo el fuego ene-
migo, marchando después a proteger a las tuerzas de ferrocarriles por el
camino de Batel, regresando a Drius con un soldado herido, después de
haber recorrido 77 kilómetros.

El 18 de marzo, los tres blindados protegieron el avance a iknvar, bajo
el fuego enemigo. Después de haber protegido el paso de una ambulan-
cia hasta Ichtiuen, el 30 de marzo y de haber prestado el servicio de vi-
gilancia nocturna alrededor del campamento de Drius, al salir del blin-
dado al amanecer del día siguiente el soldado tirador de infantería del
Regimiento de Sevilla Francisco Blanco, fue agredido por un moro que
estaba escondido, produciéndole heridas tan graves, que falleció poco
después.

En el mes de abril, además de prestar análogos servicios de protección
y vigilancia, sobre todo, en los alrededores de Drius, tomaron parte los

Fig. 83.—Imposición de la Medalla Militar en Dar Dríus al sargento de
los camiones protegidos D. Francisco Rancaño."'

tres blindados, el día 6 en la toma de Chemorra, saliendo dos de Batel y
uno de Melilla, reuniéndose en Kandussi, sosteniendo Jos tres vivo fuego,
contribuyendo el 8 en la toma de Dar Quebdani.

En los meses de mayo, junio y julio, prestaron los mismos servicios
de vigilancia y protección de convoyes, sin tener más hecho de armas
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que la protección de Sepsa, a la cual fuó un camión blindado desde Drius,
el día 12 de julio, para ayudar a repeler una agresión, regresando a Drius
después de ahuyentar al enemigo.

Aunque se halla fuera del período que abarca esta memoria, conviene
mencionar el servicio llevado a cabo por un camión blindado en la noche
del 13 de agosto de 1922 con motivo de la agresión que produjo la muer-
te del coronel Lasqueti, jefe de la policía indígena, en la carretera de
Batel a Drius. A las 19, salió de Drius para buscar el coche del coronel,
y no encontrándole, por no haberle dado bien las referencias, regresó a
la Zauia. Una vez informado, y ya muy de noche, salió hasta encontrar
el coche, recogió los cadáveres del coronel y del conductor llevándolos a
la Zauia, donde quedaron depositados y regresando a Dar Drius', en don-
de recibió orden de salir nuevamente para proteger a las tuerzas de la
policía, que en camiones habían salido con el mismo fin, encontrándoles
en el lugar de la agresión y regresando reunidos a Drius.

Se ha distinguido de un modo muy extraordinario en este servicio el

Fig. 84.—Nuevo tipo de camión blindado.

sargento Francisco Kancaño, al cual posteriormente se le concedió la me-
dalla militar, que le fue impuesta por el general Lossada (fig. 83).

En la figura 84 puede verse un tipo de camión blindado.
Las bajas ocurridas en este servicio, además de los siete muertos en

la retirada de Annual y evacuación de Monte Arruit, han sido dos muer-
tos y seis heridos.

* *
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Los talleres han tenido un aumento proporcionado al desarrollo del
servicio.

El taller de ajuste que disponía de dos máquinas de acepillar metales,
una fresadora universal, máquinas de taladrar para agujerar hasta de 40
milímetros, de aserrar, de afilar, tres tornos, uno de ellos de 1.740 milí-
metros entre puntas, convenientemente instalado y accionado por dos
motores de explosión de 10 y de 5,50 HP.; se ha aumentado con dos fre-
sadoras, una máquina de taladrar, seis tornos, dínamos para carga de
acumuladores y los correspondientes bancos de ajuste y demás accesorios
y complementos necesarios al mayor desarrollo del taller.

El taller de carpintería ha aumentado en 14 bancos de carpintero,
dos sierras de cinta, una de ellas con motor eléctrico acoplado, una pla-
neadora, una rogruesadora, una tupi y los complementos y accesorios
correspondientes.

El taller de forja que tenía una estampa de 60 X 60 X 16 centíme-
tros, una fragua circular, un horno de cementar con cámara de 85 X 30
centímetros, un martillo pilón de 30 kilogramos dando 200 golpes por
minuto y un ventilador, ha aumentado durante este período con una
fragua circular construida en los mismos talleres, otra cuadrada enviada
por el Centro, un motor eléctrico de 8 HP . para el martillo pilón, un
horno para templar ballestas con cámara de 160 X 50 centímetros y un
martillo pilón de aire comprimido con maza de 80 kilogramos.

El taller de guarnecido se aumentó adquiriendo otra máquina Sin-
ger, especial; el de autógena con un aparato portátil para poder trabajar
fuera del taller; el de montaje sufrió notable aumento, consistente en
cinco bancos, tres caballetes para montaje de motores, una grúa de tres
metros de pie con diferencial para una tonelada, construida en los mis-
mos talleres y otras dos grúas portátiles, forma pescante, para elevar
motores o coches; el taller de vulcanización se aumentó con dos motores
eléctricos uno de 1/4 HP . con dos muelas de esmeril, y otro de 1js H P . con
bomba acoplada para.hinchar neumáticos; y, por último, se aumentó una
prensa hidráulica para colocar bandajes.

** *

En el parque existía un depósito de gasolina para 4.000 litros, tipo
Bergomi, notoriamente deficiente, que se ha sustituido por un depósito
de seguridad, sistema Mauclóre, capaz para 280.000 litros de gasolina y
25.000 litros de aceite.

La gasolina está almacenada en siete grandes depósitos cilindricos
que pueden contener cada uno 40.000 litros y el aceite en un solo depó-
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sito también cilindrico que contiene los 25.000 litros. Todos estos depó-
sitos están colocados en un foso de paredes impermeables de '26,10 me-
tros de largo por 8,00 de ancho y 3,60 de profundidad, descansan sobre
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asiento de manipostería, hallándose provistos cada uno de un aparato de
nivel que indica la cantidad de líquido contenido.

Tanto la carga, como la distribución, se hacen ne la forma acostum-
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brada en esta clase de instalaciones, existiendo tres grupos elevadores
(dos para la gasolina y uno para el aceite), pasando el liquido a la salida
por un contador que marca con toda precisión las cantidades extraídas y
empleándose un gas inerte (ácido carbónico o nitrógeno) para evitar la
mezcla detonante en las manipulaciones. Existe un sistema de recupera-
ción que permite aprovechar casi indefinidamente en circuito cerrado el
gas inerte, y recobrar los vapores de la gasolina y los medios necesarios

Fig. 86.—Instalación para nuevos depósitos de gasolina en los locales
de nueva planta.

para asegurar la ventilación del gran local que contiene los depósitos.
La figura 85 es un plano de conjunto de la instalación del servicio de

automóviles de Melilla. En el solar trapezoidal que linda con la carrete-
ra a Hidun, correspondiente al antiguo tejar de ingenieros, aparecen los
edificios (rayados) que el año 21 constituían el parque y talleres de auto-
móviles, debiendo advertir que la parte norte del solar no era aprovecha-
ble, sifl. efectuar previamente un gran desmonte, en vista de lo cual,
después de agotar el área disponible, se proyectó y llevó a cabo la
ampliación consistente en el gran rectángulo de 134 X 75 metros situa-
do al nordeste del solar primitivo, tal como está indicado en la figura ci-
tada. Todos los talleres y algunas otras dependencias continuaron en el
antiguo solar y la casi totalidad de las cocheras, de los dormitorios de
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tropa y los depósitos de gasolina y aceite pasaron al nuevo solar, for-
mando el conjunto de ambos una instalación muy aceptable para las ac-
tuales necesidades.

La figura 86 es una vista del foso destinado a contener los depósitos
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Fig. 87.—Parte superior de los depósitos de gasolina, ya colocados.

de gasolina y aceite, en la que se ven parte de los asientos de hormigón
en el fondo del foso, y algunos de los edificios de la ampliación, todo ello
en período de construcción.

En la figura 87 puede verse la parte superior de los depósitos ya co-
locados.

Territorio de Ceuta-Tetuán

Al ocurrir los sucesos de Melilla, en julio del 21, mandaba el desta-
camento del Centro Electrotécnico en este territorio el capitán Nadal,
teniendo a su cargo 27 camiones, de los cuales, 10 eran Benz, lü Saurer
y siete Hispanos y ocho coches rápidos afectos al mando. Existían talle-
res en Ceuta y en Tetuán.

Pocos meses después, aumentado considerablemente el servicio, se
hizo cargo de él el comandante Reig, recién ascendido, procedente de
Melilla, en donde como capitán había sido un poderoso auxiliar del co-
mandante Mulero.

El servicio a efectuar consistía al principio en el aprovisionamiento
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de las posiciones a las que con más o menos dificultad llegaba el tránsito
rodado, que era hasta el zoco del Arbáa de Beni-Hassan en dirección a
Xauen, y hasta Cuesta Colorada en dirección a Tánger y Larache.

Al irse prolongando la pista a Xauen a donde pudo llegarse en auto-
móvil, según se ha consignado al hablar de los caminos militares, en el
mes de diciembre de 1921, y perfeccionarse la comunicación con Larache
fue necesario aumentar los elementos automovilistas hasta llegar a tener
pn julio de 1922,103 camiones, de los cuales 70 Benz de 2 y l/2 toneladas,
ocho Benz de 4 y 25 Pierc Arrow, de 2 y 1¡2; 14 camionetas Ford; 31
coches rápidos, de ellos 20 Ford, muy útiles en las malas pistas de este
territorio, y 17 motocicletas con carro lateral. Existía además, un parque
móvil compuesto de un tractor, un cabrestante, dos remolques, que lle-
van el taller y la central eléctrica, un camión aljibe con departamentos
para gasolinas, grasa y petróleo, y un camión almacén.

Se recibieron más adelante dos camiones blindados como los de Meli-
lla, que no llegaron a prestar servicio en el período que comprende'esta
memoria.

El cuadro adjunto da idea del servicio global de los camiones en el
período que abarcan estas notas.

Mes de julio de 1921
ídem de agosto de id
ídem de septiembre de id
ídem de octubre de id.. .
ídem de noviembre de id.
ídem de diciembre de id.
ídem de enero de 1922..
ídem de febrero de id... .
ídem de marzo de id
ídem de abril de id
ídem de mayo de id
ídem de junio de id
ídem de julio de id

Numero
de

camiones
en

servicio

23
19

19

34

47

47

45
46

53

80

82

91

76

Número
de

viajes

257

268

340

431
695

1.177

992
769

951
1.413

1.278

1.354
1.062

Toneladas
transporta -

das

714

536

680

862

1.390

2.354

1.984

1.538
1.902

2.836

2.556

2.708

2.124

Kilómetros
recorridos

17.953
14.332

12.933
21.808

31.777
61.313

65.629

42.338
63.702

97.185

76.465

98.590

78.890

Aunque las cifras de este cuadro son notablemente inferiores a Jas de
Melilla, teniendo en cuenta que los caminos disponibles eran de peores
condiciones, el esfuerzo realizado por el personal del Centro, sobre todo,
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en las épocas de operaciones, que se acusan perfectamente, en el aumen-
to de las cifras, es muy considerable y digno de consignarse. Siendo
muy digna de elogio la labor del comandante Reig y de los oficiales a
sus órdenes, tanto en este servicio como en los demás del Centro.

** *

Los talleres de Tetuán sufrieron un aumento proporcionado a la ma-
yor intensidad de los servicios.

Pig. 88.—Plano de conjunto de la instalación de los servicios del Centro
Electrotécnico en Tetuán, indicando las ampliaciones llevadas a cabo.

En la figura 88 se ve la planta de lo existente en julio del año 22,
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ha sido ampliado con los edificios aislados número 1 y 8 destinados a ta-
ller de montaje, el número 7 a gasógenos para los dos motores de gas po-
bre de BO HP . cada uno, y el número 6 para pequeños depósitos de ga-
solina, todos ellos situados en las inmediaciones de la planta primitiva, y
con los otros edificios situados al otro lado de la carretera y destinados
el número 2 a alojamiento de tropa en el piso principal y a cochera en
el bajo, el 3 a depósitos de seguridad para gasolina y aceite del mismo
sistema Mauclóre, y de la misma disposición y capacidad que el de Me-
lilla, o sean siete cilindros de 40.000 litros para gasolina y uno para gra-
sas de 20.000 litros, y los 4, 5 y 9 cocheras para camiones.

Modificando convenientemente la distribución de los edificios primi-
tivos, se ha logrado formar un conjunto armónico en el que han quedado
debidamente atendidos todos los servicios, no sólo del Centro, sino tam-
bién los que pueda necesitar la Comandancia y el ferrocarril militar de
Río Martín y su prolongación en dirección aXauen .

La Central que suministra la energía se ha ampliado con dos motores
de gas pobre de 50 H P . cada uno, y con un grupo convertidor.

Territorio de Larache.

Los servicios del Centro en este territorio estuvieron a cargo de una
unidad mixta de automovilismo y radiotelegrafía, al mando del capitán
León Trejo.

Al ocurrir los sucesos de Melilla tenía este destacamento, 10 camiones
Benz, dos Hispano, dos Jefíery y ocho coches rápidos afectos al mando.

Los servicios consistían en el aprovisionamiento de las posiciones de
las líneas Larache-Alcazar-Teíer, Larache-Telata-Aulef-Sidi Otzman y
Larache-Tzenin-Megaret-Arcila-Jlgaía.

Como consecuencia de los avances, tanto por el Lucus, como por la
cabila de Beni-Arós, y del aumento del ejército con las fuerzas expedi-
cionarias, hubo necesidad de aumentar los elementos automovilistas de
este territorio, hasta llegar a tener 10 camiones Benz de 4 toneladas, 30
camiones N. A. G. de 2 y : / 2 , 16 camionetas Ford de 1, 24 coches rápi-
dos, además de un ómnibus Hispano, de dos propulsores Citroen y de
nueve motocicletas con coche lateral.

A continuación se estampan como para ios otros territorios las cifras
globales por meses, de los transportes por camiones, durante el período
de iulio de 192 L a julio de 1922.
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Mes de julio de 1921
ídem de agosto de id . . . .
ídem de septiembre de id
ídem de octubre de id...
ídem de noviembre de id,
ídem de diciembre de id.
ídem de enero de 1922...
ídem de febrero de id. . . .
ídem de marzo de id
ídem de abril de id
ídem de mayo de id
ídem de junio de id
ídem de julio de id

Numero
de

camiones
en

servicio

8

7

5

10
11

9

16

34

35

42

46
43

39

Número
de

viajes

73
68

85

138

218

235
243

414
472

687

766
812
ósl

Tone'adas
transporta-

das

129

115

170

276

236

270

284

342
453

601
583

749
414

Kilómetros
recorridos

2.528

1.913
2.044

5.451

8.761
8.774

11.526

19.919

16.055

43.191
38.399

40.720
31.870

La falta de caminos, y el mal estado de los pocos existentes en este
territorio, ha constituido una seria dificultad para el transporte por au-
tomóviles. En el buen tiempo, en las comarcas llanas o ligeramente on-
duladas, se improvisa fácilmente una pista, que se hace completamente
intransitable en épocas de lluvia muy frecuentes en esta zona, pero aún
en estas mismas comarcas abundan los terrenos de arena, que impiden el
tránsito rodado en todo tiempo, siendo aún más difícil en verano que en
invierno, porque las aguas dan a las arenas cierta consistencia momentá-
nea. Por estas razones el servicio ha sido sumamente penoso y poco lu-
cido, habiendo hecho el personal y muy especialmente el capitán León
Trejo los mayores esfuerzos para cumplirlo lo mejor posible. Las cargas
han tenido que ser casi siempre menores que las normales, y se han
extremado las precauciones, tanto para evitar los atasques, como para
poner otra vez en marcha un camión que se hubiera atascado, llevando
al efecto los elementos necesarios dentro de lo posible.

Los talleres se han perfeccionado principalmente con la instalación de
tina central térmica accionada por dos motores Diesel de 30-33 HP. cada
uno, con los correspondientes alternadores que permiten suministrar la
oorriente durante el día para mover todas las máquinas del taller. Antes
de la instalación de estos motores, se tomaba el fluido de la Electra La-
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radíense, que sólo lo producía durante la noche, utilizando durante el
día una batería de acumuladores y pequeños motores de explosión.

Los talleres tienen elementos y capacidad para satisfacer las necesi-
dades del servicio.

Quedaron instalados también cinco depósitos de gasolina y uno de
aceite de 20.000 litros cada uno, del sistema Bergomi, en. perfectas con-
diciones.

Servicio Radiotelegráfico.

En julio del año 1921 estaban instaladas las estaciones radiotelegráfi-
cas siguientes:

En Melilla.

Estación de chispa onda amortiguada sistema Telefunken de 2,5 ki-
lowatios de energía en la antena que comunicaba directamente con Ma-
drid, con todas las situadas en la zona del Protectorado de Marruecos y
sur de la Península (fig. 89).

También tenía montada en período de pruebas, pero todavía no se
había recibido, una estación de onda continua sistema Telefunken ra-
diotelefónica de un kilowatio en la antena con alcance suficiente para co-
municar en radiotelefonía con Carabanchel.

En Alhucemas estaba instalada una estación de onda continua y ra-
diotelefónica sistema Marconi de 1/2 kilowatio.

En Ceuta, Tetuán y Larache.

Había instaladas estaciones de chispa sistema Telefunken (onda amor-
tiguada) de 2,5 kilowatios en la antena, las dos primeras y de 1,5 kilo-
watios la última, todas con alcance suficiente para comunicar con Madrid.

Entre el mes de julio del 21 y fin del 22 se adquirió la estación radio-
telefónica que estaba en período de pruebas en Melilla, se montó otra
igual en Tetuán, y se instaló en Larache una estación de onda continua
y radiotelefónica sistema Marconi, de 1/¡ kilowatio con alcance suficien -
te para comunicar en onda continua con Madrid y en onda continua y
radiotelefónica con Melilla y Tetuán; y en Alhucemas al quedar destrui-
da por el bombardeo la estación radiotelefónica se montó otra de chispa
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de ouda amortiguada sistema Telefunken construida en los talleres del
Centro.

En el desastre de julio del 21 murieron los sargentos Domper y Se-
goviano, afectos a estaciones radiotelegráficas de cáihpaña, de las cólum-

Fig. 89.—Estación radiofcelegráfica permanente.

ñas Silvestre y Navarro; el soldado Diaz Fernández, 2.a de un camión, y,
desaparecieron, habiendo seguramente fallecido, aunque no se hayan'
identificado los cadáveres, el sargento Laporta, que tenía a su cargo uñq,
estación <radiotelegráfiea de la columna Navarro, el soldado Vega Morú'
lias, guarda-parque de Batel, y el soldado Pérez Quero, 2,° de un cámióni

15
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Durante la reconquista del territorio, además de las bajas ya citadas
en los camiones blindados, hubo tres motoristas heridos en Alhucemas y
posteriormente fuó muerto el soldado Salvat García, conductor del coche
del infortunado coronel Lasqueti.

** *

Los adjuntos resúmenes dan una idea de la extraordinaria importan-
cia del servicio radiotelegráfico permanente, que en unión del de campa-
ña prestó los brillantes servicios de comunicaciones reseñados en la nota
anterior, y aisladamente contribuyó tan eficazmente a sostener las co-
municaciones de territorio a territorio y de África con España.

La radiotelefonía fue un útilísimo y notable perfeccionamiento de
este servicio.

M E L I L L A

ASO 1921

TRANSMISIONES RECEPCIONES

Telegramas Palabras Telegramas Palabras Telegramas Palabras

Julio 1.2b4 42.206
Agosto... 1.153 61.5C5
Septiembre 1.127 34.446
Octubre... 1.151 37.746
Noviembre.... 1.127 34.645
Diciembre 1.163 52.650

Enero. . . . 1.161 37.746
Febrero 1.191 31 Í291
Marzo 1.241 45 071
Abril 1.176 40.663
Mayo 820 33.875
Junio 1.113 43.576
Julio 914 30.664

1.163
2.bll
927
927
952

2.286

AÑO 1922

952
992
026
051
155
352

1.215

41.459
95.481
34.459
36.423
41.808
92.482

39.839
43 210
45.727
45.871
39.085
44.458
39.910

2.427
3.464
2.054
2.078
2.079
3.439

2.108
2.183
2.267
2.227
1.995
2.465
2.129

83.665
146.986
68.904
74.169
76.463
145.132

77.585
84.501
90.798
86.534
72.960
88.034
70.574

Ju l io . . , . .
Agosto
Septiembre....
Ootubre
Noviembre.....
Diciembre

279
567
696
786
803

CEUTA
ASO 1921

12.153
31 200
43 615
67.716
27.651
87.156

290
415
337
570
687
321

10.488
16 477
11.911
22.307
18.227
40,285

982
1.033
1.856
1.240
1.717

22.641
46.677
65.626
60.023
45.b78
77.390
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Enero

Abril

Julio

Julio
Agosto
Septiembre . . . .
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero . . .
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Julio.
Agosto
Septiembre....

Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero

Abril
Mayo
Junio

AÑO

TRANSMISIONES

Telegramas

651.
593
534
673
705
832
719

1.248
1.345
1.562
1.602
1.875
1.391

1.213
1.129
1.484
1 437
2.076
1.589
1.682

660
1.204
1.221
1.086
1.249
1.481

1 246
1,268
1 188
I 835
1.518
1.999
1.245

1922

RECEPCIONES

Palabras Telegramas

20.656
25 515
22.874
21.033
34.947
25.597
25.652

663
626
428
614
800
558
765

TETUAN
AÑO 1921

81 441 998
93.719
84.592
63.111
52.127
51.768

AÑO

46.141
39 965
60.199
73.786
81.479
59.785
54.833

919
1.159
1.364
1.354
1.5G1

1922

1.418
1.179
1.330
1.515
1.601
1.420
1.229

LARAOHE

Afto 1921
29.412 852
65.640
45.012
39.479
46.330
59.137

AÑO

45.941
4^.685
46 974
38.036
81.865
50.974
56,780

536
365
389
384
329

1922

353
366
238
285
389
561
287

Palabras

20 053
21 578
14.405
21.480
35.053
21 969
22.038

62.644
53.152
36.997
60.540
56.921
66.103

71.390
48.112
51.206
71.095
65.956
65.639
49.319

28.257
20.863
18 ,81
24.147
20.236
10.545

13.351
12.473
6.540
6.276
9.607

14.182
8.884

TOTALES

Telegramas

1.314
1.219

962
1.287
1.505
1.390
1.484

2.246
2.264
2.721
2.966
2.729
•2.892

2.631
2.808
2.814
2.,95 i
3.677
3.009
2.911

1.012
1.740
1.586
1.475
1.633
1.810

1.509
1.634
1.426
1 620
1.902
2.560
1.582

Palabras

40.709 ;

47 098
37.279
42.513
70.000
47.566 .
47.690

144.085
146.871
121.589
123.651
109.048
117.871

1Í7.531
88.077

111.405
144.881'
147.435
125.374
104.152

57.669
8fi.5O3
63 193
63 626
66 566
69.582

59.292
56.158
53.614
44.312
90,972
65.156
66.0$t;
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ALHUCEMAS

AÑO 1921

Agosto 28 891 12 382 40 1.273
Septismbre 28 714 24 1.412 52 2.126
Octubre 9 496 26 670 32 1.166
Noviembre 25 852 25 869 50 1.721
Diciembre 50 943 'á¿ 1.564 82 2.507

AÑO 1922

Enero 31 873 50 1.502 81 2.375
Febrero 48 1.398 27 828 75 2.226
Marzo 38 1.441 25 911 64 2.352
Abril 22 1.053 20 691 42 1.744
Mayo.. . 46 942 19 558 65 1.500
Junio 81 2.232 32 1.015 113 3.247
Julio 69 1.540 34 1.073 103 2.613

Aerostación.

El día 4 de septiembre de 1921 llegó a Melilla la 3.a Unidad de Aeros-
tación, que mandaba el capitán Martínez Sanz, llevando los tenientes
Cañete, Gómez Guillamón y García Vallejo; alféreces Suay y Moreno y
maestro de taller Marín.

Como observadores iban los capitanes de Artillería Waileta y de In-
genieros García Vallejo.

Iropa:

Un suboficial, siete sargentos y 116 cabos y soldados.

Material:
l

Cinco camiones Hispano-Suiza, de 4 toneladas, para cilindros de gas.
Uno id., id., de Parque.
Uno id., furgón, de 4 toneladas, y cuatro ruedas motoras.
Uno id., torno, de 4 toneladas, y cuatro ruedas motoras.
Un auto rápido para oficiales.
Una camioneta Ford, de 1 tonelada.
Dos motocicletas.
Una cocinp remolcada por el camión furgón.
Dos globos cautivos Caquot, de 1.000 metros cúbicos cada uno.
Dos estaciones inductófonas.
La unidad acampó, en un principio, junto a la Granja Agrícola a las

inmediaciones de la batería de sitio y de las de obuses de Mérida y Se-
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govia, recibiendo orden de corregir el tiro que las mismas efectuaban
sobre la pieza que los moros tenían colocada en Hardú y con la que ha-
cían fuego sobre Melilla.

El día 5 se dio gas al globo, que comenzó a desempeñar su cometido,
bajo la acción del fuego enemigo, cuyo tiro se fijó sobre el campamento,
obligando el día 9 a trasladar el anclaje del globo más a retaguardia.

En dicho campamento permaneció la Unidad hasta el día 11, comu-
nicando diariamente sus observaciones al Estado Mayor. En este día se
le ordenó el traslado del campamento al llano del Hipódromo, junto al
aeródromo, continuando con la misma misión. Durante este traslado
hubo que salvar con el globo en el aire 18 líneas telefónicas y tres de
alta tensión, quedando hecho el traslado en el citado día.

En el nuevo campamento se hizo una panorámica con fotografía (figu-
ra 90) y otras análogas que con ella se enlazabar, para completar todo el

Fig. 90.—Panorama del Gurugú para dar la situación de las fuerzas y
cañones enemigos.

sector que convenia observar. Un ejemplar de esta panorámica lo utiliza-
ba el observador del globo y otro igual el capitán de la batería de sitio.
Los objetivos observados se daban desde el globo a la batería, mediante
sus dos coordenadas horizontal y vertical, tomando como eje de las pri-
meras la línea horizontal marcada y acotada en la fotografía y siendo el
valor de la segunda la distancia en milímetros del punto observado a
dicho eje horizontal. En ambos campamentos hubo siempre comunica-
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ción directa, por medio del inductófono entre el observador del globo y
el capitán de la batería.

El día 13 de septiembre y mediante las indicaciones proporcionadas
por el globo, se consiguió desmontar la pieza mora de Hardú.

El día 17 de septiembre en que se recuperó Nador, se estableció el
pie del globo en el collado del Atalayen, para corregir el t iro de la bate-
ría pesada de Murcia, sobre las piezas enemigas, situadas en las tetas de
Nador y sobre las contrapendientes de estas lomas. El enemigo cañoneó
el globo, sin consecuencias.

Se estableció, como de costumbre, comunicación entre el observador
y el Alto Mando que dirigía la operación desde el Atalayen.

Ocupado Nador, el Alto Comisario, después de felicitar a los aeroste-
ros, dio orden de que se corrigiera el tiro de la batería pesada de Murcia,
sobre una' pieza mora, situada en el G-urugú, que hostilizaba a las tropas.
Corregido el tiro se vio desde el globo que el enemigo retiraba dicha
pieza.

Terminada la operación, la Unidad regresó a su campamento, conti-
nuándose en los días sucesivos la observación del macizo del Grurugú y
del poblado de Barraca.

Al amanecer del día 24 se desencadenó un temporal tan intenso que
destrozó el anclaje del globo y fue preciso desgarrar.

Al día siguiente se dio gas al segundo globo para continuar las ob-
servaciones sobre el sector ya indicado, procediéndose, entre tanto, a re-
parar el primero.

El día 2 de octubre, al regresar con el globo en el aire, de la 1.a case-
ta, a cuyo punto se había llevado para observar mejor el poblado de Ba-
rraca, y yendo en la barquilla el teniente Gómez Guillamón, un avión
militar, al elevarse para efectuar un bombardeo, cortó el cable del globo
a seis u ocho metros de tierra, cayendo el avión con su cargamento de
bombas, junto al carro torno, sin que, milagrosamente, ocasionase vícti-
ma alguna. El globo al quedar libre, tomó la dirección NE., saliendo en
su auxilio el cañonero Lauria que, por fin, al cabo de cinco horas, consi-
guió apoderarse del cable.

El globo alcanzó solo la altura de 2.300 metros sobre el mar a causa
del peso de 1.375 metros de cable que de él pendían. E l cañonero remol-
có el globo hasta la playa próxima al campamento de la Unidad (fig. 91)
en donde fue recogido y llevado a t ierra por el personal de ésta.

Desde el día siguiente continuaron las observaciones con el mismo
globo.

El día 5 de octubre se emprendió la marcha, llevando el globo remol-
cado, para asistir a la ocupación de Atlaten, pero el intensísimo viento
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reinante que llegó a alcanzar en tierra más de 88 kilómetros por hora,
hizo imposible continuar el avance, y obligó a regresar al campamento.

El día 10 de octubre se elevó el globo para observar la marcha de las
columnas que debían ocupar el G-urugú, a fin de ir indicando al Alto
Comisario (cuyo teléfono estaba enlazado con el del pie del globo) los
avances realizados.

Al día siguiente, se trasladó el campamento de la Unidad al poblado
de Nador, al lado de la estación del ferrocarril del Estado.

El día 13 de octubre se llevó el globo a primera hora a Tauima, para
asistir a la ocupación de Zeluán; más tarde se avanzó, yendo yo en la bar-

\

Fig. 91.—El Oa.ñonexolLauria remolcando al globo cometa
tripulado por el teniente Guillamón.

quilla comuniqué al Alto Mando los movimientos de nuestras tropas y
la entrada de la columna de la derecha en Buguen-Zein.

El 23 asistió la Unidad a la toma de Monte Arruit, avisando al Alto
Mando la retirada de los moros por las llanuras del G-aret.

Al terminar esta operación y durante el regreso de la Unidad a su
campamento de Nador, adquirió el viento tal intensidad, que se rompió
la polea guía del cable a su salida del carro-torno, y fue preciso des-
garrar.
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Gomo era muy urgente la instalación de barracones para aeroplanos
y parsonal en el aeródromo de Nador, único utilizable hasta entonces, y
no era conveniente distraer en este cometido a las faerzas de Zapadores
que tenían otros muy urgentes a que atender, y como por otra parte, ya
no era preciso un empleo tan continuado de la observación desde el glo-
bo, el coronel jefe de las fuerzas aéreas en África, dio orden de que la
Unidad se dedicase al montaje de un barracón Bessonneau, tipo cate-
dral (ñg. 92) para aeroplanos, sin perjuicio de que siguiese prestando su
servicio peculiar aerostero siempre que hubiese ocasión.

El día 7 de noviembre y con objeto de asistir a la ocupación de la

Fig. 92.—Esqueleto del Barracón Bessonneau, tipo catedral.

meseta de Yrgueman, salió la Unidad del -campamento de Nador a las
tres de la madrugada, llegando a las seis al Zoco-el-Had, en donde se dio
gas al globo, que se elevó al comenzar su avance las columnas. El obser-
vador estaba en comunicación con las baterías pesadas, instaladas en el
Zoco, y con una ligera que marchaba con una de las columnas. .

Terminada la operación y desinflado el globo, regresó 'la Unidad al
campamento para continuar el montaje de barracones en el aeródromo
de Nador.

Al terminar con el Bessonneau, tipo catedral, montaron uno de
10 X 40 metros para alojamiento de tropa y otro Bessonneau para aero-
planos de 27 X 28 metros.

El 5 de diciembre asistió la Unidad a la ocupación de Muley Rechid,
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Gjalb-el G-asul y Zaio. Se dio gas, a las cinco de la madrugada, en Zeluán,
marchando luego con las columnas con el globo en el aire. Desde Muley
Rechid regresó la Unidad a Zeluán y luego a Nador, para continuar el
montaje de barracones.

Desde la llegada a Melilla hasta fin de diciembre permaneció el globo
en el aire 83 horas.

El 22 de enero recibió la Unidad orden de trasladarse a Drius, para
hacer observaciones sobre el macizo de Beni-Ulixek, Tafersit y Nador de
Beni-Ulixek. Se dio gas al globo y se realizaron las observaciones indi-

•"ífefe

. , «••-•

Fig. 93.—Posición de Dar-Azugaj vista desde el globo.

cadas. Dos días después se desencadenó un intenso temporal de poniente
que destrozó todas las cuerdas de anclaje y rompió la válvula del globo,
obligando a desinflar.

El 22 de febrero marchó la Unidad a Nador para proseguir el mon-
taje de barracones, regresando el 13 de marzo a Drius.

Al día siguiente se dio gas a las tres de la madrugada para asistir a
la ocupación de Ychtiuen y Sebuch-Sbaa. Se emprendió la marcha a las
cinco, quedando instalado el carro-torno al pié de la posición de Dar-
Azugaj (fig. 93). El observador (en comunicación con el general D. Fe-
derico Berenguer) tenía la misión de inspeccionar el ala izquierda de las
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columnas para anunciar si se presentaba enemigo por dicho flanco, pro-
cedente del macizo de Beni-Ulixfck (fig. 94).

Terminada la operación, pernoctó la Unidad en Dar-Azugaj, regre-
sando al día siguiente a Drius y luego a Nador, para continuar el mon-

I . .

Fig. 94.—El globo a pocos metros de altura, visto a contra luz.

taje de barracones. Con este mismo objeto marchó a primeros de abril
una sección de la Unidad a Larache y Tetuán.

A fines de mayo regresaron a G-uadalajara las fuerzas de la Unidad,
que habían quedado en Melilla, y también las destacadas en Tetuán y
Larache.

La Unidad montó en Melilla los siguientes barracones:
Tres para tropa de 10 X 40 metros.
Dos para tropa de 5 X 20 ídem.
Un Bessonneau para aeroplanos de 27 X 28 ídem, tipo catedral.
Dos Bsssonneaus para aeroplanos de 27 X 30 ídem.
Construyó por completo un barracón Bessoñneau, reformado, con

contrafuertes y cercha de cabeza de 27 X ^8 metros.
Montó, además, tres tiendas alemanas en la estación de hidroaviones

de Mar Chica.
También se dedicó al transporte.de todo el material para barracones

desde el puerto de Melilla al aeródromo de Nador, así como el de moto-
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res, material de aviación de todo género y oilindros de gas y material
aerostático.

La sección destacada montó dos tiendas alemanas y un barracón
Bessonneau en Larache y otro barracón Bessonneau en Tetuán.

Pontoneros.

En agosto de 1921, al iniciarse las operaciones de reconquista, se con
sideró preciso que se trasladara a la Restinga, por la lengua de tierra de
Mar Chica, la columna del general Cabanellas, compuesta de los batallo-
nes del Rey, Córdoba y Navarra, la brigada de Húsares, el Regimiento
de Lusitania, el grupo de Artillería a caballo, un grupo de Artillería li-
gera, el grupo del 5.° de Zapadores, fuerzas de Regulares, etc. Como era
necesario atravesar la bocana y aún no había llegado a Melilla la Unidad
de Pontoneros, se establecieron en sus orillas dos desembarcaderos, en-
cargándose de su construcción el capitán de talleres de la Comandancia
de Ingenieros con personal de los mismos y del 3.° de Zapadores (figu-
ras 95 y 96).

El día 17 del citado mes quedaron terminados los embarcaderos y en

Fig. 95.—Comienzo de los embarcaderos en la Bocana, en agosto del 21.

lanchas convenientemente dispuestas al efecto por el personal de talle-
res, se efectuó el transporte de todos los elementos de la columna, en
cuya operación se invirtieron cuatro días.

La sección de talleres quedó en la bocana, juntamente con otra de la
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Compañía de Mar, para asegurar el paso y auxilió en sus trabajos ajos
pontoneros, cuando llegaron.

Allí mismo se convirtieron en hospitales flotantes dos grandes lan-
chones de la Compañía Española de Minas del Rif. Entre tanto, en el
puerto de Melilla, otra reducida sección de-los talleres acondicionaba las
lanchas que, artilladas, operaron sobre Nador. También preparon los
talleres los elementos para un desembarcadero que,se construyó en la
Restinga.

El día 5 de septiembre llegó a Melilla una Unidad del Regimiento
de Pontoneros, mandada por el capitán Bach, instalándose en un princi-

Fig. 96.—Paso de fuerzas y elementos de guerra por la bocana en agosto del 21.

pió, en el campamento de la Hípica, hasta el día 8, en que, empleando
ganado de Artillería, se trasladó el material a la bocana, quedando esta-
blecido el campamento en este punto.

El día 9, previo reconocimiento, se hizo el tendido de un puente nor-
mal, reforzado por el procedimiento de pontones sucesivos, con tramos
especiales de transición (fíg. 97).

La longitud total del puente fue de 169,50 metros, empleándose dos
caballetes y 31 pontones con doble ancla; se estableció una compuerta
móvil de 20,60 metros, constituida por los pontones 9.° BI 13.° inclusive.

El día 14 pasaron por el puente una compañía y un escuadrón de
Regalares.

Cae sobre el puente (a pesar de estar abierta la compuerta) una lan-
cha motora con un remolque. Lo mismo ocurre con otra lancha rnoíora
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por haber garreado por el levante y fuerte corriente entrante los rezo-
nes, que, al verse cerca del puente, habían fondeado. Se enderezó el
puente, que había sido deformado, teniendo que levantar el anclaje de 11
pontones para fondearlos de nuevo, pues algunos habían garreado hasta
15 metros. Se reparó la avería en dos horas, con pérdida de dos ancla?.

Fig. 97.^-Vista de la bocana de Mar Chica, con el puente tendido
(tomada desde un globo cautivo).

Por orden superior se replegó el puente el día 15, volviéndose a ten-
der el 19, pasando por él una compañía del Regimiento de San Fernan-
do, una de ametralladoras del Regimiento del Rey, una batería Krup de
9 centímetros y un convoy de acémilas.

Después de pasar esta columna y a pesar de estar abierta la compuer-
ta, chocó con el puente una lancha motora, impelida por el levante y
fuerte corriente entrante, deformándose el puente. Se reparó la avería
con rotura y pérdida de tres cabos y tres anclas y unas 20 garras de vi-
gueta rotas o deformadas.

El día 20, a las nueve y treinta, estando abierta la compuerta, se pre-
cipitó sobre el puente una lancha motora que llevaba a remolque una
batea de más de 30 toneladas. Este fue el percance más serio. A las doce
y treinta quedó arreglada la avería, con rotura o deformación de más de
60 garras de viguetas y la pérdida de dos anclas con sus cabos. A las
veintiuna sufrió el puente otra embestida de una lancha motora. El
día 21 se replegó y el 22 marchó una sección al Zoco el Arbaa, llevando
dos caballetes, seis pontones y el tablero correspondiente, y otra sección
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a Nador, con cinco caballetes, 12 pontones y el tablero correspondiente.
La primera de estas secciones asistió el día 23, formando parte del

convoy marítimo, a la ocupación de los pozos de Aograz, en donde cons-
truyó un embarcadero de 35,50 metros, y se dedicó a evacuar las bajas
hasta el buque hospital y al desembarco del material de fortificación y
del resto del convoy. Días más tarde esta sección construyó una com-
puerta para embarcar ganado. La sección de Nador construyó, con dos
caballetes y 11 pontones, un embarcadero de 65 metros de longitud, que
se replegó el día 7 de octubre, tendiéndose otro más reforzado para po-
der descargar mayores pesos.

En los primeros días de octubre se construyeron sucesivamente dos
embarcaderos en la bocana, y el día 10 se tendió un puente para dar
paso a una columna; al día siguiente se hizo el repliegue.

La sección de los pozos d8 Aograz levantó en la última decena de
octubre un barracón hospital, prolongó el embarcadero y ejecutó algu-
nos trabajos de fortificación y castrametación.

A principios de noviembre se replegaron los embarcaderos de pozos
de Aograz, Nador y bocana, y el día 6 se construyeron en este ultimo
punto cinco compuertas de dos pontones, que, llevadas por un remolca-
dor de guerra, sirvieron para trasladar el material (excepto los carros
vacíos que fueron por tierra), personal, etc., a la 1.a caseta, a donde se
trasladaron también, por vía marítima, las secciones de Nador y pozos de
Aograz y una vez reunida toda la fuerza, se dedicó a preparar, clasificar
y cargar el material, atalajes y efectos que habían de ser llevados por la
parte de la unidad que debía marchar a Uad-Láu (Ceuta) y los que se
tenían que devolver a España con la fuerza que se repatriase, pues como
consecuencia de un informe que di al Alto Comisario, al regresar a pri-
meros de noviembre de una visita que hice a Uad-Lau, se ordenó que la
Unidad de pontoneros de Melilla se dividiera en dos partes: una que de-
bía marchar a Uad-Lau con los elementos necesarios para establecer un
puente en dicho punto, y otra con todo el personal, ganado y material
restantes que había de regresar a Zaragoza.

Por haber fallecido el día 13 de noviembre en Melilla de calenturas
infecciosas, adquiridas en campaña, el capitán Bach, que, con gran entu-
siasmo e inteligencia desempeñó el mando de la Unidad, lo tomó de las
fuerzas que habían de marchar a Uad-Lau, el capitán Salvador, que des-
de el día 4 de noviembre se había hecho cargo de la Unidad, destinada a
Uad-Lau, compuesta de tres oficiales (í. módico), 1 suboficial, 4 con-
tratados, 119 de tropa, 25 caballos, 12 muías, ocho carros de caballete,
14. carros de pontón y ocho carros más, incluyendo con ellos el cataláii,
furgón, carricubas y cocinas.
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Efectuado el embarque en Melilla el día 21 de noviembre, pasó el
barco frente a Uad-Lau el día 22, no deteniéndose por el fuerte levante
y no encontrarse allí el remolcador y barcazas necesarias para el des-
embarque, continuando el viaje a Ceuta, a donde llegó a medio día, des-
embarcando el personal, que volvió a embarcar el día 24. En la madru-
gada del 25 zarpó el barco para Uad-Lau, fondeando a las ocho frente al
campamento y a las nueve se empezó el desembarque, comenzando por
el material a granel de cuatro carros de caballetes, con cuyo material se
construyó, en cuarenta minutos, un desembarcadero de 22 metros.

La maniobra de desembarque fue muy laboriosa por las condiciones
de forma y peso de una unidad de puentes y por la serie de operaciones
que llevaba consigo.

Con material de la unidad se hicieron unas plataformas en dos bar-
cazas, previamente lastradas con pacas de paja. Sobre estas plataformas
y con toda clase precauciones, depositaba los carros la grúa del barco.

Las barcazas eran remolcadas hasta cerca del desembarcadero, por
una lancha motora y, una vez atracadas de popa, a brazo y utilizando
unos tableros auxiliares, se iban sacando a tierra los carros. En la tarde
del día 26, quedó terminado el desembarque, que se hizo en buenas con-
diciones, gracias al buen tiempo reinante.

El desembarcadero siguió establecido, para desembarcar 3.000 pacas
de paja que llevaba el barco, para el campamento, hasta el día 28 en que
se replegó.

Ese mismo día, previo un reconocimiento del río, se tendió un puen-
te de 67 metros, mixto de pontones y caballetes. La operación fue muy
lenta, pues por disponer de poco ganado no se podían trasladar más que
do3 carros en cada viaje y la distancia desde el campamento al punto en
que había de establecerse el puente, era de unos 2 kilómetros, en gran
parta de terreno arenoso y el resto de barro arcilloso, formado a causa de
recientes lluvias.

Entre los moros de los contornos y las tropas que, hasta entonces, te-
nían que vadear el río frecuentemente, produjo gran entusiasmo el ten-
dido de este puente e hicieron objeto de sus aclamaciones a los pontone-
ros, que también fueron felicitados oficialmente.

Desde el día siguiente empezó a prestar servicios el puente, pasando
ya por él columnas en los días 29 y 3ü.

En los primeros días de diciembre, previos los reconocimientos opor-
tunos, sa fijó un emplazamiento definitivo al puente, y el día 3, al ama-
necer, se trasladó el campamento desde la playa a la orilla izq uierda del
Lau, junto al destacamento que daba servicio al puente, lo que ofreció
bastantes dificultades, por falta de elementos y mal estado del camino.
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El día 4, al amanecer, se trasladaron los canos e impedimenta, a la
orilla derecha del Lau, y se empezó el traslado al nuevo campamento,
junto al emplazamiento definitivo del puente.

En cuanto pasó la columna por el que hasta entonces estaba tendi-
do, se replegó en treinta minutos. El transporte de los pontones se hizo
por el mismo río, de dos en dos. A medio día quedó terminado el nuevo
puente, en cuyo tendido se invirtieron tres horas, y por la tarde, instala-
do el campamento. A las diecisiete, ya de regreso, pasó la columna, antes
citada, por el nuevo puente que ya prestó servicios sin interrupción.
Tenía el puente 14 apoyos, que eran un caballete en cada orilla y 12
pontones; dra normal ligero, con tramo ordinario de transición y medía
89,50 metros.

El campamento quedó establecido a 3 kilómetros, al este de la posi-
ción de Uad-Lau.

Durante el tiempo que estuvo establecido este puente, aparte el en-
tretenimiento diario y correcciones periódicas de la alineación, íué pre-
ciso efectuar diversas maniobras, con ocasión de crecidas del río. Como
algunas de ellas hubo que hacerlas de noche, lloviendo y con viento., se
notó la imprescindible necesidad de dotar al material de puentes de un
medio de iluminación adecuado, pues las antiguas linternas reglamenta-
rias no son a propósito en estos casos de verdadero riesgo.

Como una vez establecido este puente, quedaban los pontoneros rela-
tivamente desocupados, se dedicaron a construirse los barracones de su
campamento y a auxiliar a los zapadores en los trabajos que efectuaban
en el gran campamento de Uad-Lau y en las otras posiciones del sector,
trabajos que, en ocasiones, estuvieron a cargo de los oficiales de esta
Unidad, que también intervinieron en los de la pista de Tetuán a Uad-
Lau. Los barracones que construyeron los pontoneros para su campa-
mento, fueron:

Uno de 12 por 4,50 metros para oficiales.
Uno de 60 por 4,50 ídem para tropa.
Uno de 38 por 4,50 ídem para cuadra.
Uno de 14 por 4,50 ídem para talleres y parque.
Uno de 10 por 4,50 ídem para cocinas y depósito de víveres.
Sección de Larache.—Llegó a esta PJaza el 17 de septiembre y se hizo

cargo del puente de pontones sobre el Lucus, cuyo anclaje y material
reparó en los días siguientes.

A fines de octubre se hizo una reparación muy completa, en especial
de los cuerpos muertos, y como fue preciso interrumpir el tránsito, se
construyó una compuerta de dos pontones para atender a las necesidades
más urgentes, Una vez terminada la reparación, se probó el puente ha*
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ciendo pasar dos camiones Benz con una tonelada do carga, con resultado
completamente satisfactorio.

El 14 de diciembre, el teniente jefe del destacamento construyó con
un sargento y 12 pontoneros, un puente de caballetes en las inmediacio-
nes de Fraicatz, y el día 30 salió dicho oficial para Teffer, con objeto de
encargarse de la construcción de un puente de caballetes sobre el río
Azla (afluente derecho del Lucus entre Teffer y Muires). Durante todo
el tiempo atendió esta sección, especialmente, al cuidado y entreteni-
miento del ya citado puente de pontones sobre el Lucus, dedicándose
la tropa, diariamente, a su instrucción.

Alambrado.

El día 5 de agosto de 1921 llegó a Melilla la compañía de alumbrado
en campaña, con 1 teniente, 2 alféreces, 1 suboficial, 1 herrador, 4 sarger-
tos, 59 cabos y soldados; días después se incorporaron otros 3 sargentos y
23 cabos y soldados. Mandaba la compañía el capitán Lahuerta, quien
cesó al ascender a comandante en el mes de octubre. Le substituyó el ca-
pitán Mas de Graminde, hasta fin de junio, en que cesó e hizo entrega al
teniente (E. R.) D. Nicasio Jiménez. Eran los alféreces D. Carmelo Fe-
rrer y D. Lucio de Pedro. El día 12 se incorporaron el teniente D. José
Rivero y veterinario 3.° D. Antonio Serra.

El material de que disponía esta Unidad, era: dos proyectores de 90
centímetros, dos grupos electrógenos, un auto-mixto, tres proyectores
de 60 centímetros, uno de 40 centímetros de oxi-acetileno y cinco de 25
centímetros.

Los proyectores de 90 centímetros sufrieron, al desembarcarlos, ave-
rías que impidieron su empleo inmediato. Los demás, fueron utilizados
desde el primer momento, instalándose uno de 60 centímetros en el tuer-
te de «Cabrerizas Altas», otro en el de «Reina Regente» y los de 25 cen-
tímetros en el Zoco el Had, de Beni-Sicar.

Los de 60 centímetros prestaron, durante la primera época, sus ser-
vicios en los pantos indicados y en la estación radiotelegráfica y contri-
buyeron, eficazmente, a la defensa de la Plaza y de las posiciones inme-
diatas a ella, iluminando los sectores, desde los que el enemigo atacaba.
Los mismos servicios prestaron, una vez reparados, los de 90 centímetros
que se instalaron, según las necesidades, en diversos puntos, tales como
el fuerte de «Reina Regente», la «Casa de los Niños», la «Granja Agrí-
cola», etc.

La sección de proyectores de 25 centímetros, destacada en Zoco-el-
Had, permaneció allí hasta el día 16 de diciembre, en que se retiraron a

16
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la Plaza y aparcaron. Durante efe tiempo, el personal de la sección, a
más de efectuar los servicios de iluminación, tuvo ocasiones de coadyu-
var, con las armas, a rechazar ataques del enemigo, siendo felicitado
por el general Neila, por su comportamiento en el del día 8 de sep-
tiembre.

Los proyectores de 90 y 60 centímetros, siguieron funcionando en los
puntos indicados de la Plaza y fuertes exteriores. Al irse reconquistando
las posiciones del territorio se les fuó trasladando, sucesivamente, a las
de vanguardia.

Así, el día 17 de- septiembre, en que se verificó la toma de Nador se
estableció en la parte baja de las tetas uno de 60 centímetros que, suce-
sivamente, fuó trasladado a Monte Arbós y Tazarut y luego a la Plaza
(18 de abril siguiente).

Al ocupar la posición de Tauriat-Hamed (30 de noviembre) se insta-
ló en ella otro de 60; días después se llevó, además, uno de 25. Ambos se
retiraron a la Plaza, aparcándose en 20 de enero siguiente.

También prestaron servicio los de 60 centímetros en las posiciones de
Hamma, Bufarkuf y Kauia.

Los de 90 los prestaron en las posiciones de Tifasor, Ras-Busada, cam-
pamento de Drius y Dar-Quebdani.

En muchas ocasiones se hizo el servicio bajo el fuego enemigo y siem-
pre fue útil el auxilio prestado por los proyectores.

También se emplearon, a veces, cohetes de iluminación.

Servicio de alumbrado en los campamentos.

Campamento de Segangan.—En 26 de diciembre de 1921, comenzó la
compañía de Alumbrado la instalación en el campamento de Segangan.
Empezó a dar luz el día 28, y el día 2 de eneio se dio a todo el campa-
mento, prestándose este servicio hasta el 16 de febrero siguiente.

También se hizo instalación y se dio alumbrado eléctrico en San Juan
de las Minas, recogiéndose a los pocos días la instalación por orden supe-
rior, para ampliar la de Drius.

Campamento de Drius.—En este campamento se estableció instalación
eléctrica y empezó a dar luz a fines de enero. A mediados de febrero, al
retirar la instalación de tíegangan, se amplió la de Drius y se establecie-
ron otras instalaciones en el campamento del Tercio y en la posición de
Dar-Drius, continuándose ya estos servicios pin interrupción.

Iluminación de campamentos en los otros territorios.—En los territo-
ríos de Ceuta, Tetuán y Larache, se encargó el Centro Electrotécnico en
diversas ocasiones del alumbrado de varios campamentos, especialmente
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en épocas de operaciones en que era de mucha importancia, disponer de
luz en Ia3 salas de operaciones de los hospitales de campaña. Tal ocu-
rrió, por ejemplo, en los de Buharrask (operaciones de diciembre de
1921), Mura-Tahar (enero de 1922), Zoco el Jemis, de Beni Aros (abril
y mayo) y en el de Mexerah.

VII

Observaciones finales.

Plan de hospitalización.— Con el gran esfuerzo realizado no sólo se
ha logrado atender debidamente a los enfermos y heridos durante el pe-
ríodo álgido de la campaña, sino que se han acumulado importantes
elementos para el perfeccionamiento de los hospitales permanentes en
todos los territorios, que facilitarán muchísimo la realización del plan
de hospitalización definitiva.

Es de gran urgencia el estudio y realización de este plan, partiendo
de la base de las fuerzas, tanto peninsulares como indígenas, que hayan
de quedar en África, con cierta amplitud al determinar el niímero de ca-
mas en cada guarnición, pero evitando en absoluto pretender hacer hos-
pitales permanentes para atender a necesidades de ejércitos en opera-
ciones.

En Melilla habría que tender a que quedaran como permanentes el
Hospital Doker, reformado y ampliado, el de Jordana para infecciosos, y
el indígena, y si éstos no bastaran, el deAlfonso XIII con carácter tran-
sitorio debidamente perfeccionado, sobre todo en lo referente a medios
de evacuación; en Ceuta, dejando el Central convertido en una clínica de
urgencia para tropa y oficiales, conservando la farmacia y estableciendo
consultas, debería ser base de la hospitalización permanente el de O'Do-
nell, teniendo como anejo el solar del Doker, en el cual permanentemente
habría muy pocos o ningún servicio, pero que por sus condiciones se
presta a aumentar considerablemente la capacidad del hospital por medio
de barracones en caso necesario; en Tetuán el de Reina Victoria, una vez
terminado, resultará un hospital excelente, no sólo por tener atendidas
todas las necesidades de carácter permanente, sino también por la facili-
dad de instalar barracones en sn amplio solar, pudiéndose este hospital
considerar como modelo, una vez terminado; el Hospital de Xauen debe
más bien funcionar como enfermería con quirófano y sala de cirujía; en
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Larachs deben continuar el Central y el de Convalecientes; en Alcázar
el existente, y estudiar la reducción o supresión del de Arcila.

Los hospitales de la Cruz Roja deben tenerse en cuenta al estudiar
este problema, por constituir un elemento valiosísimo, pues si no exis-
tiendo apenas preparación antes de la última campaña, gracias a la deci-
dida protección de S. M. la Reina Victoria y a la incansable actividad y
altruismo de la duquesa de la Victoria y de sus colaboradoras, han pres-
tado tan grandes servicios, es de esperar los presten mucho mayores dis-
poniendo de edificios magníficos, como el que se está construyendo en
Melilla, y de una organización poderosa y bien dirigida.

No hablo de las enfermerías en las posiciones, que conviene tengan
quirófano de urgencia cuando estén muy incomunicadas o separadas del
hospital, como Drius en Melilla, Uad Lau y Mter en Ceuta, por tener
que variar, según las circunstancias,

La intervención que en diversas ocasiones he tenido en estos asun-
tos, me hace insistir en el concepto de que si este problema se ha de re-
solver de un modo conveniente, es necesario limitar el desarrollo de los
hospitales permanentes a lo indispensable para el ejército de ocupación,
según se ha dicho, pues si se quiere, como alguna vez se ha intentado,
darles mayor desarrollo, se tropezará con dificultades económicas y de
otros órdenes que imposibilitarán toda solución. Claro es que dentro de
estas previsiones, conviene que existan terrenos donde colocar barracones
para las ampliaciones, y que las cocinas, lavaderos, abastecimiento de
aguas, desagües y las dependencias generales tengan el necesario des-
arrollo para las ampliaciones previstas.

Los barracones ya montados en la actualidad que tengan cierto ca-
rácter permanente, convendrá no desmontarlos aunque no se utilicen, o
destinarlos a servicios complementarios o temporales mientras se hacen
los edificios definitivos.

El paludismo tiene en nuestra zona africana mucha importancia, por
lo cual además de combatirlo con todos los medios que la ciencia recono-
ce como eficaces, extremando, sobre todo, los preventivos, saneando los
terrenos encharcados o petrolizándolos y empleando dentro de lo posible
las defensas metálicas en las puertas y ventanas, se hace preciso dispo-
ner de sanatorios para palúdicos y para convalecientes de otras enferme-
dades. Chafarinas para Melilla, la posición A para Ceuta y el Tzenin
para Larache parece que reúnen excelentes condiciones para este objeto.

Barracones tipos.—No sólo para la ampliación de los hospitales, sino
para los campamentos permanentes y alojamiento en posiciones, se hace
un uso cada vez más intenso de los barracones.

En esta campaña para atender a los agobios del momento se han ad«
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quirido, donde y como se ha podido, unas veces directamente por la Sec-
ción de Ingenieros del Ministerio y otras por las Comandancias, pero es
indudable no ya la conveniencia, sino la necesidad absoluta, de tener no
sólo estudiados, sino construidos y aparcados un cierto número de barra-
cones de cada uno de los tipos que se hayan previamente aceptado como
mejores para montarlos donde convenga, además de tener también prepa-
rada la documentación técnica y administrativa a fin de poder construir
rápidamente en la industria privada por medio de concursos y contratas,
y en los talleres militares, los que pudieran hacer falta para reponer las
existencias y atender a las necesidades de la campaña.

Siendo yo Ingeniero Comandante de Málaga en 1893 recibí la orden
de trasladarme a Melilla con la madera disponible en Málaga, para cons-
truir rápidamente barracones con destino al ejército que allí se reunió a
las órdenes del general Martínez Campos. Con este motivo en una noticia
que publiqué en el MEMORIAL en 1894, proponía se estudiaran tipos de
barracones y se declararan reglamentarios. Esta necesidad es más impe-
riosa cada día y la experiencia adquirida en esta campaña la ha patenti-
zado una vez más.

Sin prejuzgar el resultado del estudio que para ello se hiciera, con-
signo mi opinión muy favorable a los Doker, tanto en el tipo más ligero
(Alfonso XIII de Melilla y Doker de Ceuta), como en el de mayores di-
mensiones y más permanente (Jordana, de Melilla). Comparable a este
último tipo resulta el Humpheys desmontable empleado en Nador (Meli-
lla) y en el hospital Reina Victoria de Tetuán, pero considero preferible
el Doker, sobre todo, por sus sistemas de cierres en las ventanas.

Estos barracones tienen su aplicación más indicada en el servicio de
hospitales, pero pueden también utilizarse como alojamiento de tropas.

Los barracones de 10 metros de anchura, de doble crujía, tipo Talleres
de G-uadalajara, son también muy aceptables teniendo la ventaja de sus
mejores condiciones térmicas, pero habría que perfeccionar la disposición
de las ventanas, francamente defectuosa. Los empleados en el hospital de
Tetuán, con carácter semi-permanente y muy perfeccionados con las adi-
ciones que se les han hecho al montarlos, han resultado excelentes.

Los barracones ligeros construidos por las Comandancias son insusti-
tuibles en los casos de muy difícil transporte.

En resumen) creo podrían aceptarse en principio tres tipos:
1.° Muy ligero tomando por base el de Ceuta de 4,70 metros de an-

chura con los perfeccionamientos que se creyera oportuno, para posicio-
nes de muy difícil acceso.

2.° El Doker del hospital Jordana de Melilla de 6 metros de anchu-
ra, principalmente para hospitales.
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3.° El de Gruadalajara, tipo Talleres, de 10 metros de anchura, con
doble crujia, para sitios de muy fácil transporte, o en los alrededores de
las plazas, cambiándole las ventanas.

Para las posiciones alejadas se han empleado, con m u y buen éxito, los
barracones con paredes de tapial o piedra y barro, con tejados del tipo
de los barracones ligeros.

En cuanto a las cubiertas, la chapa ondulada y galvanizada reúne
indudablemente grandes ventajas por su fácil colocación y transporte. El
inconveniente más grave es lo mucho que se calientan en verano; para
evitarlo se sustituyeron por uralita ondulada en grandes planchas, que
desde el punto de vista térmico y de colocación es excelente, pero el
transporte exige mayores cuidados.

Ferrocarriles y caminos.—La falta de enlace entre lo civil y lo mili-
tar es el defecto más grave que debe corregirse en lo sucesivo. Los ferro-
carriles y los caminos son los elementos más poderosos de penetración y
de consolidación de dominio, y por mucha eficacia que se quiera suponer
a la acción civil en Marruecos, no hay que perder de vista que para
proteger habrá que emplear la fuerza siempre que sea preciso, y que los
ferrocarriles y los caminos tienen una enorme importancia militar en
todas partes.

El único medio eficaz de reducir posiciones es multiplicar los ferro-
carriles y los caminos, empleando para la vigilancia y protección de los
mismos en los sitios peligrosos el tren y el camión blindados, y dispo-
niendo de muchos elementos de transporte para llevar rápidamente fuer-
zas donde haga falta; pero para que estos elementos puedan utilizarse
debidamente, es preciso que al trazarlos se haya tenido en cuenta su po-
sible utilización militar, y que para la explotación de los ferrocarriles,
para el entretenimiento de las carreteras y caminos y para la protección
de obras de fábrica importantes se tengan dispuestos en todo tiempo los
elementos necesarios. Es inconcebible que en África, en donde por des-
gracia existe desde el año 1909 un estado de guerra más o menos activo,
no haya habido nunca el suficiente enlace entre lo civil y lo militar en
materia de ferrocarriles y caminos, puesto que en el Protectorado no son
aplicables ni siquiera los decretos que rigen en España acerca de las vías
de comunicación en la zona de costas y fronteras, ni los referentes a la
utilización de los ferrocarriles en la guerra. Precisa, a mi juicio, subsa-
nar este peligroso estado de cosas, aplicando al Protectorado la legisla-
ción de la Península, y determinando además que, aparte de los ferroca-
rriles y caminos de interés puramente militar, que el ramo de Guerra
seguirá construyendo, explotando y entreteniendo, las comunicaciones
que no se hallen en este caso, o que, habiéndose construido para usos mi-
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litares, hayan perdido después la importancia como tales, sean entrega-
das a la delegación de Fomento, tomando las medidas necesarias para
asegurar su conservación y buen funcionamiento en todo tiempo. Para
ello hace falta una constante compenetración entre Fomento y Guerra,
sin la cual será imposible se tengan las previsiones y elementos necesa-
rios, siempre dispuestos para ser empleados en los momentos críticos en
que sean precisos (1).

Ya se ha dicho en el capítulo correspondiente que en África no tiene
razón de ser la anchura de 1,00 metro de vía, debiéndose adoptar la in-
ternacional de 1,44 para los ferrocarriles de interés general y la de 0,60
para los militares, o de interés particular, o explotaciones mineras, convi-
niendo mucho no se establezcan otros anchos de vía y que se transformen
los actuales de 1 metro en 1,44 metros, sobre todo en la zona occidental
por el enlace del Tánger-Fez con Ceuta que, según se ha indicado, se
considera de grandísimo interés nacional, pues en combinación con el
perfeccionamiento del puerto de Algeciras y la terminación del de Ceu-
ta aseguraría que, existiendo mayores facilidades, el Tánger-Fez enlaza
ría con Europa por Ceuta-Algeciras, en vez de ir desde Tánger a Cádiz
o Algeciras mismo.

Tenemos en nuestra mano aumentar la importancia de Ceuta a costa
de Tánger, haciendo que el tráfico ferroviario del África occidental par-
ta de Ceuta, como por naturaleza debe part ir , y nada hay más urgente
ni más patriótico en nuestro problema africano, que trabajar en ese sen-
tido (2).

Se deben tener siempre preparados en los parques de Ingenieros ele-
mentos en cantidad suficiente de tracto-carril para la penetración, aun
cuando sea de carácter pacífico por medio del protectorado civil. La apli-
cación hecha en Melilla demuestra la bondad del sistema siempre que se
corrijan los defectos notados, inherentes a todo nuevo invento.

No sólo no debe haber inconveniente alguno, sino que el ramo de
Guerra ha gestionado, y debe seguir gestionando con insistencia, que Fo -
mento se haga cargo de todas las comunicaciones de retaguardia que no
conserven un interés militar, limitándose el ramo de Guerra a tener la
intervención necesaria, a que antes se ha hecho mención, por medio del

(1) La oficina de Marruecos afecta a la Presidencia del Directorio Militar,
corregirá seguramente esta falta de enlace entre los servicios.

(2) Meses después de escritas estas líneas he sido nombrado subsecretario de
Fomento, y como tal, siguiendo las indicaciones del Directorio Militar, he hecho
cuanto he podido para impulsar las obras de los puertos de Algeciras y Ceuta, es-
tablecimiento de la comunicación directa, sin hacer noche en Algeciras, y preparar
el enlace de Ceuta con el Tanger-Fez.
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Cuerpo de Ingenieros militares, para tener la seguridad de que están dis-
ponibles todos los elementos para la utilización militar en caso preciso,
con la intensidad que las circunstancias puedan exigir.

Las fuerzas de ferrocarriles deben tener el personal y el material in-
dispensable para, en unión del existente en las compañías o en Fomento,
poder asegurar la conservación y explotación de las líneas en caso de
operaciones militares, además de atender a sus peculiares servicios del
tracto-carril y de las líneas puramente militares de 0,60 metros.

Ha sido muy lamentable que la falta de consignaciones, obligaran
después de julio del 1922 a suspender las obras del ferrocarril hasta Zina,
que a no ser por esta circunstancia, hubiera podido empezar a funcionar
a últimos de dicho año o principios del siguiente, cosa convenientísima,
pues según se ha expuesto en el capítulo correspondiente, el estableci-
miento de una gran estación de depósito en Zina, no sólo para acortar la
distancia a Xauen, salvando el trozo de camino militar de peores condi-
ciones, sino también para el abastecimiento de Beni Aros por el puerto
de Afernún, es de la mayor importancia, tanto militar como política y
comercial, pues en Zina siendo cabeza de línea férrea y arranque de dos
caminos importantes, disponiéndose de abundantes aguas en condiciones
excelentes, surgiría, seguramente, un núcleo de población, que serviría
de base a la colonización de los fértiles valles del Najla, del Kerikera y
del Hayora.

Cuanto mayores sean las dificultades del ferrocarril a Xauen y me-
nores las probabilidades de su construcción en razonable plazo, mayor
será la importancia de poder trasladar a Zina la estación de depósito de
Sania Ramel, evitando el transporte por el difícil camino militar de Ben-
Karrik, y aun cuando se cambiara de idea y se prescindiera de prolongar
el ferrocarril hasta Xauen, siempre habría sido oportunísimo haber lle-
gado a Zina.

El plan de caminos militares iniciado, además de responder por de
pronto a las necesidades de la campaña en los tres territorios, satisface
también perfectamente a un primer avance de comunicaciones para el
fomento de la riqueza del país y se presta por completo al desarrollo de
la idea que siempre he tenido presente de que los caminos militares pue-
dan convertirse en verdaderas carreteras de servicio público así que se
vayan pacificando las comarcas en que están enclavados, constituyendo
los trabajos de los Ingenieros militares en todo lo que se refiere a comu-
nicaciones, la vanguardia de los de Obras públicas. Dando como doy
gran importancia a este punto de vista, no creo sea inoportuno insistir
una vez más en la absoluta necesidad de una mayor compenetración en-
tre Guerra y Fomento, siempre dentro del plan de que el primero cons-
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truya todo lo que se halle en las zonas de operaciones y el segundo per-
feccione, complemente y conserve lo que vaya pasando a las zonas paci-
ficadas, conservando un constante enlace entre uno y otro organismo
para sacar el mayor rendimiento de los recursos invertidos y para ase-
gurar, en todo momento, el buen estado de todas las comunicaciones,
tanto de vanguardia como de retaguardia para las necesidades del ejérci-
to; que en África, más que en España, debe hallarse siempre dispuesto a
entrar en acción aun en las zonas que se crean más pacificadas.

Aguas.—En Ceuta, Tetuán y Larache el problema del agua, al que
di en todo momento capital importancia, se resolvió sin grandes dificul-
tades por haber relativa facilidad de abastecerse de tan vital elemento.
En Melilla el problema era y sigue siendo más difícil, aunque no tanto
como en general se supone, pues si bien dicho territorio es escaso de
aguas potables, no lo es tanto que no permita encontrar soluciones, como
se ha encontrado rápidamente en la misma ciudad de Melilla, para los
hospitales y cuarteles.

Lo que ocurre es que en la elección de grandes posiciones, no siem-
pre se ha dado al problema del agua la importancia que realmente tiene,
y algunas veces en vez de llevar el agua a las posiciones hubiera podido
ser conveniente situar estas en las aguadas. Tal ocurre en la posición
de Reven, que hubiera estado mejor situada en Hasi-Berkan, y en la
de Afsó, que debiera haber estado en los pozos de Ermila, aun cuando
para ejercer la acción política se hubieran los días de zoco destacado
fuerzas donde hubiera convenido y para ejercer la acción militar se hu-
bieran tomado las disposiciones necesarias para ocupar con poco esfuer-
zo los puntos precisos.

Hay ciertos puntos dominantes de ocupación militar precisa en los
que no hay más remedio que llevar el agua, y tenerla depositada en
buenas condiciones, pues el construir sistemas elevatorios desde manan-
tiales próximos no siempre será posible. En algunos de los puntos ocu-
pados del Grurugú se podrá emplear este sistema, pero debe considerarse
como excepcional.

En cambio para la elección de grandes posiciones debe tenerse en
cuenta como una de las principales condiciones el tener agua en el inte-
rior o en sitio perfectamente dominado desde la posición.

En el territorio de Melilla debemos tratar de ser dueños de todas las
aguadas importantes, y de que todas las pequeñas posiciones que no
pueden tener conducción a cubierto de un golpe de mano del enemigo
tengan reserva muy abundante jara esperar a los convoyes periódicos.
Debe además limitarse todo lo posible el número de tales posiciones.

Durante el corto tiempo, de febrero a mayo de 1922, que desempeñé
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el cargo de Comandante general de Melilla, trató de llevar a la práctica
estas ideas, y al efecto snprimí la posición de Usuga en la que había un
grupo de escuadrones, refundiéndola en la de Batel, dotada de un pozo
con agua abundante, teniendo el proyecto de haber llevado también a
Batel la de Tistutín en cuanto se hubieran terminado los dos kilómetros
del ferrocarril de Fomento, constituyendo en Batel una única posición
importante (de transbordo de ferrocarril a tracto carril) refundición de
las tres posicionps anteriores, con agua abundante, poco potable, pero
utilizable normalmente para todos los usos menos para la bebida del
soldado, cuya agua, además, mandó se estudiara el medio de aumentar su
potabilidad; dispuse también que se hicieran trabajos de alumbramien-
to de aguas en los grandes campamentos, principalmente en Drius y
Dar Quebdani, trabajos que tuvieron éxito m u y satisfactorio, sobre todo
en Drius; traté de suprimir las posiciones de Reyen y Afsó, cosa que no
llevó a cabo por haber encontrado dificultades circunstanciales en la Alta
Comisaría; y en general, dentro del corto tiempo de que dispuse y de
los apremios de otros problemas, todavía más urgentes en aquellos mo-
mentos, traté de resolver el problema del agua en todas las posiciones
principales, y seguramente lo hubiera conseguido si hubiera continuado
durante más tiempo en aquel mando.

Para desvanecer la falsa idea de que en el territorio de Melilla casi
no existen manantiales de agua potable, cito a continuación una relación
de los principales que han sido objeto de análisis.

1.° Aguas potables:
Tigorfaten.
Vista Alegre.
Hardú (muy pura).
Trara (ídem).
Tami-Mun (ídem).
Tannisaf (ídem).
Tahuima (muy abundante),
San Juan de las Minas. Descargadero.
Hassi-Berkan.
Zaio.
Dar Quebdani (dos manantiales).
Drius.
Pozos de Ermila.
Río Tafersit.
Río Jel-li.
Buhaforas.

2.° Aguas cuya no potabilidad es debida a causas accidentales, pu
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diéndose convertir en potables, mediando un mejor acondicionamiento
de la captación y recogida:

Tir-Hal.
Ras Medua.
Manantiales de Azib de Midar, habiendo seguramente muchos otros

en este caso que no se habrian analizado.
3.° Aguas de grado hidrotimétrico, algo elevado, que pueden em-

plearse para bebida aunque no sean muy recomendables:
Fuente del Bombillo, en Melilla.
Huerta de las Cañas, en ídem.
Fuente del Tesorillo, en idem.
Molino de Cabrerizas Bajas, en ídem.
Sidi Musa Alto y Bajo.
Restinga.
Varios pozos de Nador.
Existen otros 30 ó 40 manantiales y cursos de aguas (siendo por su

importancia dignos de citarse los ríos Zeluán y Kert), muchos de los
cuales son susceptibles de ser utilizados sometiéndolos a un tratamiento
de potabilización.

El río Muluya, en los 70 kilómetros que aproximadamente separa
nuestra zona de la francesa, puede proporcionar agua abundante no sólo
para el personal y ganado de Beni-Buyahi, Ulad-Setut y Quebdana, sino
también para regar parte de las grandes llanuras de Sebra y Zubia, que
podrían convertirse en terrenos tan fértiles, como los que hoy se riegan
en la cuenca del río de Oro en las inmediaciones de Melilla.

Por no hallarse todavía ocupados no hago mención de los manantiales
de Ainzora al sur del Gruerruao, que tienen fama de ser de los mejores y
más abundantes del territorio.

Por todo lo expuesto se ve que siendo Melilla un territorio de escasos
manantiales, la falta no es tanta que constituya un problema insoluble
el aprovisionamiento de dicho líquido. Es cuestión de estudio y de vo-
luntad, como lo prueba la relativa facilidad con que se han llevado las
aguas de Tigorfaten a Melilla en cuanto se ha querido, quedando tam-
bién demostrada la posibilidad de realizar el completo abastecimiento de
la ciudad, llevando a cabo el proyecto de los comandantes de Ingenieros
del Pozo y Carcano.

La creación de la compañía de aguas formando parte de las tropas de
la Comandancia de Ingenieros de Melilla, disponiendo de un tren de son-
deos y dotada además de los elementos necesarios, contribuirá eficazmen-
te a la resolución de este importantísimo problema.

Servido de los zapadores.—-No hay que encarecer su importancia, sien-
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do de justicia consignar que en esta campaña han continuado su gloriosa
tradición, demostrando siempre su elevado espíritu y venciendo, gracias
a él, cuantas dificultades militares o técnicas han encontrado.

Una de Jas principales es la falta de instrucciones y manuales que
guíen el servicio del zapador, no sólo de un modo general, sino de mane-
ra más especial para las campañas de África. Es de esperar que los traba-
jos del ilustre y veterano general Marvá, en lo que se refiere a las re-
organización de parques, y las enseñanzas de las escuelas prácticas de
conjunto dirigidas con tanta inteligencia y acierto por el general Aviles,
produzcan pronto los resultados esperados, tanto en lo referente a la
reorganización de los parques de zapadores, como en las instrucciones y
manuales.

El teniente coronel del Cuerpo García de la Herrán ha presentado un
provecto de nuevos sistemas de elementos de fortificación ligera de cam-
paña con aplicación a Marruecos que merece ser tomado en considera-
ción, después de ensayado convenientemente. Lo que de ello conozco me
hace augurar un excelente resultado.

Es menester tener acopiados en África los elementos más indispensa-
bles. Gracias a las previsiones de la Sección de Ingenieros del Ministerio
de la Gruerra y de las Comandancias de Ingenieros, no han faltado los
elementos más esenciales que han sido los sacos terreros, el alambre es-
pinoso, la madera para blocaos y barracones y el palastro ondulado para
cubiertas; pero hubiera sido conveniente según he dicho antes, haber te-
nido tipos de barracón almacenados y la documentación preparada para
construir otros nuevos, haber dispuesto de nutridos parques de zapador
con todos los elementos modernos necesarios. Uno de los que más han es-
caseado han sido los cilindros para apisonar, habiendo esta falta y la im-
posibilidad de remediarla rápidamente sido la causa principal en el
retraso de los caminos militares. También hubiera sido de gran utilidad
disponer de perforadoras y excavadoras, de elementos para puentes de
vanguardia (sobre todo en la zona occidental) y, por último, de material
teleférico, que hubiera evitado muchas dificultades en zonas tan acciden-
tadas como las nuestras.

Los batallones expedicionarios de zapadores formados por tres com-
pañías, al principio muy nutridas, fueron disminuyendo en efectivo, ha-
biendo propuesto poco antes de terminar mi comisión la reorganización
de dichos batallones en grupos de dos compañías bien dotadas de oficiales
del Cuerpo, mandadas por un comandante. Esta propuesta, aunque fue
bien acogida por el general en Jefe y por el Estado Mayor, no llegó a
realizarse. Los batallones expedicionarios tenían dos jefes, un teniente co-
ronel y un comandante, habiendo a mi juicio bastado con uno solo, con
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menos plana mayor, como lo tuvo el batallón expedicionario del 2.° Re-
gimiento de Zapadores Minadores que, habiendo ido a Ceuta estando yo
en África, propuse fuera con solo un comandante.

Servicios telegrafieos.—Notó al principio algunas faltas de enlace en-
tre los diversos sistemas de telegrafía, que quedaron corregidas, hacien-
do más efectivas las facultades y atribuciones de los jefes de comunica-
ciones de cada territorio.

También se notaron dificultades provenientes de que el mando y los
diversos cuerpos no siempre hicieron del telégrafo o del teléfono el uso
más conveniente. JEn vez de dejar que el jefe úe comunicaciones, respon-
diendo como debe responder siempre del servicio, utilizara uno u otro
sistema ae comunicación, algunas veces se ordenaba directamente a las
estaciones la forma de transmisión, y los despachos se cursaban por más
de un conducto, con detrimento de otros servicios, o se ponían comuni-
caciones excesivamente largas, prescindiendo de la concisión tan reco-
mendada en los reglamentos.

Recuerdo un hecho que da clara idea de una mala utilización del te-
léfono oficial. Para descargar el servicio de las estaciones, que era en
algunos días verdaderamente abrumador, se había establecido, con muy
buen acuerdo, que dentro de las plazas y de los campamentos se consi-
deraran como telegramas o telefonemas oficiales los escritos extendidos
en hojas de color especial que se llevaban a mano, por resultar más fácil
y expedito. Pues bien, en cierta ocasión, hubo un jefe que exigió, dentro
de un campamento, se transmitiera por teléfono un despacho larguísi-
mo, de mas de mil palabras, con la consiguiente perturbación del servi-
cio y demora en la transmisión del despacho mismo, que hubiera llegado
mucho antes a su destino llevándolo un ordenanza.

La radiotelegrafía permanente y la de campaña deben hallarse tan
íntimamente unidas que formen un servicio único en su aplicación, aun
cuando en la instrucción se hallen separadas.

iüs de absoluta necesidad que desaparezcan las pequeñas diferencias
existentes entre las telegrafías ópticas de mar y de tierra para evitar
las dificultades con que se ha tropezado cuando se ha tenido que comu-
nicar con la Marina. El jefe de comunicaciones militares de cada terri-
torio debe tener un mando directo en cuanto al servicio sobre todos los
elementos para utilizar en cada caso ios medios más rápidos.

•Jüs digno de las mayores alabanzas el buen espíritu que siempre han
demostrado ios telegrafistas de todas las especialidades, según se ha con-
signado al reseñar los servicios, siendo este buen espíritu tanto más lau-
datorio, cuanto que la índole misma de su cometido hace que estén ais-
lados y fuera de la inmediata acción de sus oficiales.
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Automovilismo.—A pesar de los esfuerzos realizados por el personal,
dignos de todo encomio, y de haberse aumentado los elementos de un
modo tan considerable, la dificultad de transportes ha sido una de las
mayores con que se ha luchado constantemente, no sólo para la realiza-
ción de las operaciones militares propiamente dichas, sino también para
la buena marcha de todas las obras y servicios. Han contribuido induda-
blemente a ello el que no estuvieran bajo un solo mando directo todos
los automóviles (ligeros y de carga). Existen automóviles de Ingenieros,
de Artillería, de Intendencia, de Sanidad y afectos a diversos Cuerpos
y dependencias y sin dejar de reconocer que el Estado Mayor ha tratado
siempre de utilizar lo mejor posible estos diversos elementos, creo indu-
dable que, siguiendo los ejemplos de la Gran G-uerra, la refundición del
servicie automovilista militar bajo una sola jefatura, habría de ser con-
venientísima para aumentar el rendimiento del servicio.

Son muy de agradecer los rasgos de desprendimiento de muchas
ciudades, de corporaciones y hasta de particulares que regalaron auto-
móviles y otros elementos a los cuerpos, pero así como en aviación que
también recibió importantes regalos, los donantes compraron aparatos
del tipo que indicó el jefe del servicio, resultando un auxilio muy eficaz,
los automóviles regalados a los Cuerpos, de todas clases y marcas, y sin
ostar verdaderamente afectos a los servicios de transportes, resultaron
un elemento de comodidad para el Cuerpo, de poquísima eficacia para
los transportes militares en general, teniendo que limitar en algunas
ocasiones su uso para evitar que se convirtieran en elementos pertur-
badores. Al organizar el servicio de automóviles militares en África es
de necesidad tener en cuenta Jos automóviles de los Cuerpos, tanto para
utilizarlos en los transportes generales cuando sea preciso, como para
evitar perturbaciones en los servicios.

A lumbrado en campaña.—Además de su principal cometido de alum-
brar el terreno desde nuestras posiciones para descubrir y evitar los
movimientos del enemigo, que lo ha desempeñado lo mejor posible den-
tro de los recursos disponibles y de las circunstancias de la campaña, los
elementos de esta unidad pueden emplearse muy ventajosamente en el
alumbrado de campamentos y de hospitales de campaña. En el período
que comprende esta Memoria, estos últimos servicios, que en ciertos mo-
mentos han tenido verdadera importancia, han estado a cargo unas veces
de esta unidad, otras de las Comandacias de Ingenieros y otras del Cen*
tro Electrotécnico, siendo conveniente se reglamente la intervención que
cada organismo haya de tener,

Pontoneros.-~Las dificultades para el sostenimiento de un puente en
la Bocana de Mar Chica, que de hecho resultó incompatible con la nave-
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gación, explican en cierto modo, las vacilaciones origen del retraso de la
llegada <-e este servicio a Mejilla, en donde unas semanas antes hubiera
podido ser de grandísima utilidad. Si no Ja prestó mayor por este motivo
en la Bocana, a pesar de los muchos tiabajos realizados por los pontoneros
para vencer las grandísimas dificultades del problema, por no ser ya tan
necesario el tiánsito intenso por la Restinga, no por eso son menos dignos
de elogio dichos trabajos y el buen espíritu, instrucción y disciplina en
ellos patentizados; siendo, además, de notar los grandes servicios prestados
por los pontoneros en el Lau, en la preparación de muelles de desembar-
que en Mar Chica y en el sostenimiento del puente del Lucus en Lara-
che, que quedan reseñados. Los ejemplos del Lucus y del Lau, prueban
la indiscutible utilidad de los pontoneros en nuestra zona, a pesar de la
escasez de ríos importantes, y hacen pensar en la conveniencia de estable-
cer temporalmente con material no reglamentario, flotante y de caballe-
tes algunos pasos de ríos, hasta la construcción de puentes definitivos,
cuando la construcción de los provisionales ofrezca grandes dificultades.

Aerostación.—Las aplicaciones de este servicio en la zona de Melilla
fueron bastante limitadas, pero muy importantes, sobre todo, al princi-
pio, para la localización de la artillería enemiga en el Gurugú. Después,
en los avances, la aviación tuvo un papel preponderante, bien conocido y
unánimemente ensalzado, del que no me ocupo por no haber dependido de
mi dicho servicio, aunque siempre seguí su desarrollo con el mayor ca-
riño e interés, aprovechando gustoso esta oportunidad para felicitar al
servicio de aeronáutica en sus dos ramas por la importantísima labor
realizada en esta campaña.

Tanto las tropas de Aerostación como las de Pontoneros y Ferrocarri-
les, cuando no tuvieron ocupación en sus cometidos especiales, auxiliaron
a los zapadores en el montaje de los barracones, tegún se ha consignado
oportunamente.

Defensas permanentes.—Aunque en el período de campaña que abar-
can estas notas, bolo se han llevado a cabo las defensas de campaña, más
o menos perteccionadas, a medida que se iban estabilizando las posiciones
ocupadas, se penbó desde los primeros meses en la necesidad de un siste-
ma de defensas permanentes, que, aumentando el valor militar de ciertas
posiciones esenciales, las pusieran a cubierto de toda intentona enemiga
y permitieran defenderlas con un mínimo de fuerzas.

La ocupación del Grurugú en la zona de MeiilJa, fue objeto de una
nota mía remitida al Alto Comisario, cuya nota sirvió de base al estudio.
que más adelante Fe llevó a cabo; pero sin esperar el resultado de este
estudio, se ocuparon con obras provisionales ios pantos elegidos y se
empezaron desde luego los caminos según se ha reseñado en las notas co-
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rrespondientes. Posteriormente al ocupar el cargo de Comandante Gene-
ral de Malilla, dediqué preferente atención a la ocupación permanente del
Gurugú, que considero de capital importancia, impulsando la termina-
ción de los caminos e iniciando la transformación en permanentes de las
obras de campaña construidas.

He insistido siempre en reducir los puntos ocupados del Gurugú al
mínimo necesario para asegurar la posesión del macizo y su comunica-
ción con ]a plaza, acumulando en la posición central de Hardu los ele-
mentos necesarios para el abastecimiento de todos los puntos ocupados y
para asegurar en todo momento la ofensiva desde Taxuda, cuya gran im-
portancia militar es por todos reconocida. Asegurado el Gurugú, con de-
fensas y comunicaciones permanentes, estará siempre asegurada Melilla,
y si en julio del 1921 hubiera estado ocupado eficazmente y con buenas
comunicaciones, como ahora lo está, no sólo se hubiera podido contener
el avance del enemigo y la pérdida de Nador y posiblemente las de Ze-
luán y Monte Arruit, sino que la reacción ofensiva se hubiera podido
iniciar antes y en muchas mejores condiciones.

La comunicación de Melilla con Uxda por el vado del Saí-Saf, sobre
el Muluya, constituirá siempre un objetivo internacional importante,
defendido por la antigua Alcazaba de Zeluán, por las defensas del colla-
do de Muley-Rechid y por la posición del Zaio, a las que deben darse
mejores condiciones defensivas, asegurando en ellas el abastecimiento de
aguas. El fortín construido en las inmediaciones del vado, con carácter
permanente, reúne condiciones adecuadas a la misión que tiene enco-
mendada.

En la Zona Oriental debe darse, según se ha dicho, una importancia
capital a la defensa de las aguadas (Hasi-Berkam, Ermila...), y no trans-
formar en posición permanente ningún punto, salvo alguno preciso de
montaña, que no esté convenientemente abastecido de agua potable como
lo está Drius, que considero insustituible como núcleo de las posiciones
avanzadas.

Las vías de comunicación actual por Zelaán, Tistutín, Drius, debe
defenderse con las fortificaciones permanentes o semi-permanentes de
Zeluán, Batel (suprimiendo Tistutín), complementadas con camiones
blindados, que en esta zona tienen excelente aplicación y con vagones
también blindados.

En la Zona Occidental, cuya importancia para España es todavía
mayor que la de la Oriental, es indudable la necesidad de conservar y
modernizar algunas de las defensas del antiguo campo exterior de Ceuta*
para evitar la posibilidad de situaciones de alarma, siempre posibles,
sino se está prevenido, tratándose de un pueblo como el moroj así como,
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no ya la necesidad sino la urgencia de sustituir las actuales defensas de
Tetuán por otras permanentes, asegurando sólidamente las alturas del
Dersa y de Gorgues.

La ciudad de Xauen debe, también asegurarse convirtiendo en per-
manentes las ocupaciones de las montañas del Kala y del Magot.

En el antiguo territorio de Larache tiene excepcional importancia el
macizo de Beni-Gorfet, en el que también considero deberían establecer-
se algunas defensas permanentes.

Las líneas de comunicación se han detallado al hablar de los ferroca-
rriles y caminos militares.

En los puntos más importantes de estos caminos, tanto en una como
en otra zona, deberían construirse grandes rectángulos a modo dé alca-
zabas moras, flanqueadas por edificios en los ángulos opuestos, que sir-
viendo de alojamiento a reducidas guarniciones, permitieran tener depó-
sitos de víveres y municiones y albergar tropas y convoyes.: El resto de
los caminos debe protegerse con camiones y vagones blindados y con
fuerzas de Caballería volantes, sin pretender constituir un cordón, pero
haciendo eficazmente responsables a las cábilas, de las agresiones que
ocurran en su territorio.

** *

Era mi ánimo al empezar estas notas en julio del 1922 haberlas termi-
nado y publicado en dicho año, pero algunos de los datos que hubieron
de proporcionarme los jefes de los servicios se retrasaron varios meses, y
cuando ya a principios del año 1923, hubiera podido dedicarme a terminar
este trabajo que tenía muy adelantado, fui destinado a mandar la Coman-
dancia General de Melilla, empezando desde entonces para mi una serie
de ocupaciones apremiantes, primero en dicha Comandancia General, que
llegaron a producirme una enfermedad que me obligó a dejar el destino
y a sujetarme durante unos meses a íorzado reposo; después en el Go-
bierno Militar de Cartagena, al advenimiento del Directorio, y más ade-
lante en la Subsecretaría de Fomento, siendo todo ello causa no sólo de
que estas notas se hayan retrasado mucho más de lo debido, sino también
de que la última parte haya sido escrita con intermitencias y bajo la in-
fluencia de apremios y faltas de tiempo, que habrán contribuido segura-
mente a aumentar los ya numerosos defectos e imperfecciones, que de to-
dos modos, por ser mías, hubieran tenido. Esta es una razón de más para
solicitar la indulgencia del lector, en gracia al buen deseo que me ha
guiado de dejar consignada, siquiera sea en forma tan deficiente> la in-
mensa labor realizada por el Cuerpo de Ingenieros en esa campaña de
África de julio del 1921 a igual mes del 1922.

17
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Es de notar que esta campaña empezada con gran entusiasmo por el
ejército, asistido por la simpatía de todo el país, consciente de la necesi-
dad de borrar la afrenta recibida, fue poco a poco perdiendo popularidad,
hasta convertirse en francameute impopular. Son hechos ciertos que la
plaza de Melilla (más afortunada que Smirna) se salvó del peligro inmi-
-nente de la barbarie de los moros; que se reconquistó sin ningún contra-
tiempo la casi totalidad de su Comandancia General; que se salvó con
suerte y pericia la dificilísima situación de octubre de 1921 en Gomara;
que se hicieron felizmente la unión del ejército de Ceuta con el de Lara-
cha en Afernún en diciembre del mismo año, así como las difíciles ope-
raciones del Lucus eñ enero, en la peor época del año por lo muy corto
de los, días; y, por último, que las más importantes y decisivas operacio-
nes de abril a junio en Beni Aros, combinadas con el ejército de Larache,
se terminaron brillantemente con la entrada en Tazarut, obligando al
Eaisuni a,refugiarse en las fragosidades del Sugna, completamente huido
y derrotado. Estos brillantes éxitos alcanzados por el ejército de África
y por su ilustre caudillo el general Berenguer, tan preparado y tan capa-
citado en todo lo referente al mando en África, no pudieron evitar la im-
popularidad y con ella los cambios de política que tantos daños han pro-
ducido.

Yo creo que en esta campaña y en la política del gobierno durante
este período, hay muchas cosas que pueden y deben ser estudiadas y dis-
cutidas; pero este estudio y esta discusión que se salen por completo de
este trabajo, no afectan tampoco para nada al ejército que consciente de
sus deberes los cumplió hasta el sacrificio, como los ha cumplido des-
pués, escribiendo las heroicas páginas de Tizzi-Assa, de Tifaruin y de
Goba Darsa, a pesar de las campañas desmoralizadoras llevadas a cabo,
sobre todo con ocasión de la liberación de los prisioneros.

El Ejército, encarnando el espíritu de la raza, ha continuado en esta
campaña su brillante historia, matizada de hechos heroicos, y los Inge-
nieros militares, a los cuales por la índole especial de la campaña, les ha
correspondido muy ruda labor, tanto en lo técnico como en lo militar,
han contribuido como los que más a tan brillantes resultados.
• : ¡Dispútase cuanto se quiera la política de esta campaña, y hasta los
aciertos o desaciertos del Mando; pero hágase justicia a la actuación
siempre: disciplinada, inteligente, brava y algunas veces heroica del
Ejépoito todo!

Al terminar, dedico un piadoso recuerdo a los que sucumbieron por
la Patria, y un afectuoso saludo a todos los demás compañeros de Armas.

, ».,1»3C83I» * —
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Descripción del material.

CABALLETE.—Consta de cumbrera, pies, zapatas y cadenas de suspen-
sión.

La cumbrera está formada de dos tablones de 0,23 por 0,06 metros,
entre los cuales se alojan en. los extremos, las cajas de chapa de acero de
4 milímetros de espesor, por las que pasan los pies.

Las cajas se componen (figs. 1 y. 2) de dos planchas laterales I con
rebordes en los lados superior e inferior, y dos caras transversales 11 y

Cor/e pO

Fig. 1.

111 inclinadas 76 grados con respecto a dichos rebordes. Esta inclina'
ción es la que hen de tener los pies una vez establecido el caballete.

La longitud total de la cumbrera es de 3,80 metros, y su peso de 68
kilogramos. En el tercio medio de la cumbrera, entre los tablones, se co-
locan dos ganchos de suspensión A', en los que se ceban las pequeñas ca-
denas del entramado de maniodra que suspenden ol caballete en su esta-
blecimiento.
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Los pies (fig. 3), iguales a los del tren de puentes danés, constan del
cuerpo c, la cabeza a forrada de chapa y la punta p con su azuche m pro-
visto de dos orejas que sirven de cara al taladro por el que lia de pene-
trar el pasador de la zapata. El cuerpo del pie tiene varios taladros t, en

<- -4O0m/n, -*

C o¿

-3,750

Fig. 3.

los que se introduce el pasador de suspensión y enlace con la cumbrera
mediante una ligadura provista de gaza.

La escuadría de los pies es de 0,157 por 0,105 metros, como la de los
pies del tren de puentes danés, y los hay de tres longitudes, a saber:
'2,50, 3,75 y 5 metros, sí bien el tipo común es el número 2, o sea de 3,75
metros de longitud, aunque se transportan en cada sección 4 ó 6 cuando

i i

Fig. 4. Fig. 5.

más, de los de 5 metros, como de reserva para pasos profundos. El peso
de los pies es de 20, 30 y 45,5 kilogramos, respectivamente.

Las zapatas (fig. 4), iguales a las del tren danés, son de fundición ma-
leible, de forma elíptica, reforzada inferiortnente por cuatro nervios en
dirección de los ejes de la elipse, y tienen en su centro una abertura pi-
ramidal truncada por donde pasa la punta del pie, sujetándola por un
pasador suspendido por una cadenilla. El peso de la zapata es de 8.5 ki-
gramos.'



PUENTE DE VANGUARDIA

Las cadenas de suspensión (fig. 5), cuya misión es suspender de los
pies la cumbrera, se encapillan a la cabeza de los pies por el collar de su
extremo. La cadena tiene dos metros de longitud, cuenta con 43 eslabo-
nes oblongos de 13 milímetros de diámetro, reforzados en su medio por
un travesano, terminando en el otro extremo por un pasador. El peso de
cada cadena es de 8 kilogramos.

1 OÜEKPO MUEKTO (fig. 6).—Especie de cumbrera en cuyas cajas se intro-
ducen falsos pies. Se asienta sobre un tablón, para formar el estribo de

IOOm/m

i
¿50"

i
.̂

6$%

^

1 { o

I
—37600 --...—•. - - - ^ - =••--.-;«---.---c-.-

-730^1-

Fig. 6.
la orilla, y se fortifica con piquetes y tablones, del modo que se indica
en la construcción del tramo de orilla.

TABLEBO.—A cada tramo corresponden cinco viguetas de pavimento
de 3,75 metros de longitud y 0,10 por 0,15 metros de escuadría (fig. 7),

í
•i

Y

u t
. t

Í-- 230%--*.'-4 ---^3?7S0~* -—

100"fm
\ ' cz

g. 7.

provistas en sus extremos de garras, dispuestas en igual forma que las
del tren danés, que abrazan las cumbreras del caballete.

Sobre las viguetas, asientan los tablones de pavimento (fig. 8), igua-

\ r
<—-^320%j-* 3TZQ0 —

les en su composición a los del tren de puentes danés. Tienen 0,31 de
ancho por 0,03 metros de grueso y 20 kilogramos de peso.
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Las viguetas de trincar (fig. 9) y las trincas, son iguales a las del tren
danés.

!<• ' • - 5,50-

Fig. 9.

MATERIAL DE MANIOBBA.—Carretón y entramado de maniobra (figs. 10
a 15).—Consta el carretón de dos largueros A, B y dos traversas TI'.

Alnado.

Proyección vertical"

Proyección

Fig. 10.

Cada larguero, de 5,1 metros de longitud total, se compone de dos tablo-
nes A, de 0,20 por 0,06 por 3,55 metros que sirven de cepo en una longi-
tud de 0,8 metros en la cola 0, de 0,20 por 0,08 por 2,39 metros. Lleva
el herraje d en donde se aloja el eslabón correspondiente de la cadena de
retenida del entramado de maniobra, por medio de un peino pasante y
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la polea e (fig. 11) en que se arrolla la cuerda de dicho entramado utili-
zada en la maniobra. En la parte anterior del larguero se aloja una
rueda de 0,4 metros de diámetro.

Fig. 11. —Polea del carretón.

Las traversas T y T' de 0,20 por 0,06 por 1,60 metros, enlazan con
sus herrajes a los dos largueros, proporcionando a las ruedas un carril de
1,28 metros.

El uom/m o A.B.

Fig. 12.—Carretón plegado.

El entramado de maniobra se compone de dos triángulos arriostrados
en las hipotenusas y catetos por cruces.

Las hipotenusas H H' (figs. 10 y 13) están formadas por dos trozos
articulados en su parte central, de longitudes, respectivamente, de 2,15
y 2,44 metros y escuadría de 0,11 por 0,07 metros.
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Los catetes O y C (fig..10 j 14), son de igual escuadría que las hi-
potenusas, y están unidos por un herraje que permite su plegado*

~.¿tH

Fig. 13.—Hipotenusa plegada.

El cateto menor 0 tiene 2,47 metros de longitud y 3,40 metros el ma-
yor C. El extremo de éste se aloja y asegura al larguero del carretón,
en su parte anterior, por medio de un perno que sirve de eje de giro en
los movimientos del entramado.

<? ZWio "...

zzzzzmszz

—>
Fig. 14.—Catetos plegados.

Las cruces de arriostramiento de los dos triángulos que forman el
entramado de maniobra, constan de una traversa p, de 0,07 por 0,05 por

Fig. 15.—Cruces plegadas.

1,35 metros y dos tornapuntas t de igual escuadría y 1,15 metros de lon-
gitud. Llevan en sus extremos herrajes de unión con los lados de los
triángulos, mediante pernos.

1Q5

- 5T640--

<- - - -+1-170-- -i <- 17170- i

Fig. 16.

A un extremo de las hipotenusas va unida la cadenilla de suspensión
de los caballetes, y al otro la cadena y cuerda de maniobra.

Vigueta de dirección (fig. ,16).—Desempeña importante papel ea la
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maniobra, porque fija la posición del carretón y entramado que llevan
suspendido el caballete para lanzarlo.

Se asienta sobre las viguetas del último tramo de puente construido,
apoyándose sobre los pies del caballete último, en cuyos cuerpos encaja

Fig. 17.

por medio de unos herrajes. Lleva, en su parte media, cajas de chapa
donde entran las ruedas del carretón.

Tensor (fig. 17).—Tiene por objeto modificar la rasante del puente ya
construido, elevando al efecto las cumbreras por uno de sus extremos o
por ambos. Sustituye al cric empleado en el tren danép.

El aparato es parecido al tensor de tracción en los enganches de los
carruajes de vía férrea.
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Maniobra para el establecimiento y repliegue
del puente de vanguardia.

I.—Operaciones preliminares al establecimiento del puente.

Elección del punto en donde ha de establecerse el puente.—Ha de per-
mitir elfácil acceso, a la entrada y salida del puente que ha de establecer-
se, de los carros y vehículos que han de pasar por él. Dentro de esta con-
dición primordial, deberá elegirse como punto de arranque el que ofrez-
ca las más favorables disposiciones siguientes: facilidades y seguridad
desde el punto de vista de la menor profundidad del barranco o de las
aguas que corran por su lecho; apropiada disposición y naturaleza del
fondo para el asiento de las zapatas de los caballetes; calidad del terreno
de las orillas para hacer en ellas las pequeñas explanaciones necesarias y
asentar la cumbrera, cuerpo muerto, de los estribos; y menor altura po-
sible de dichas orillas para que la altura del puente se acomode a la lon-
gitud de los pies de caballete que conduce el tren, pudiendo, en caso de
excesiva profundidad del barranco o vía, excavar las orillas en rampa
suave de acceso, a la entrada y salida, siempre que esta operación no exi-
ja demasiado tiempo y trabajo.

Descarga del material.—Conducidos cerca del punto de la orilla en
que ha de establecerse el paso los carros del parque, se descargará por
los zapadores montados en el avantrén de cada carro, el de maniobra y
tantos de sección como tramos hayan de formar el puente, en vista de
su longitud probable. La carga se practicará por los mismos zapadoresi
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Secciones de maniobra para construir el puente.

Sección 1.a o de cabeza
Sección 2.a o de maniobra. ..
Sección 3.a o de tablero

Suma

Sargentos.

1
1

Cabos.

1
2
2

Zapadores.

6
10
12

TOTAL

8
13
14

28 35

Preparación de la orilla de partida y colocación del estribo.—Trabajan
en ello hombres de la sección 3.a o de tablero. Harán las excavaciones
nscesarias para el asiento del cuerpo muerto del estribo, y las explana-
ciones, en rampas o de nivel, en el terreno de la orilla y en su acceso.

Para el establecimiento del estribo (fig. 18) se sentará, de nivel, p6r-

Fig. 18.'

pendicularmente al eje dei puente, un tablón a, y sobre él el cuerpo
muerto c, fijando el todo al terreno por medio de los cuatro piquetes d.
La superficie de asiento del tablón a habrá de excavarse en una profundi-
dad igual a la suma de gruesos del cuerpo muerto, vigueta de pavimen-
to y" tablón, para que el pavimento del puente en el punto de partida
quede a la misma altura que la superficie del terreno de la orilla.

Se completará el "estribo poniendo un tablón G de canto introducido
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en los herrajes b del cuerpo muerto, y sobre dicho tablón y el terreno,
horizontalmente, otro tablón 2'; e introduciendo en las cajas del cuerpo
muerto los falsos pies F, hincándolos con el mazo. Se adosará a los falsos
pies la vigueta de dirección.

II.—Armado del carretón y entramado de maniobra.

Operaciones preliminares.—Todos estos trabajos están a cargo de la
sección de maniobra dividida, tanto para el armado como para la mani-
obra del caire ton y entramado, en dos grupos de a cinco zapadores, man-
dados por una clase. El grupo formado por los nlimeros impares, del 1
al 9, con su clase, trabajan siempie en la izquierda del carretón; y los
pares del 2 al 10, con otra clase, ala derecha (ñg. 19).

Los números 9 y 10 conducen y colocan sobre el suelo, próximos al
estribo, dos tablones de pavimento, situándolos paralelamente a la orilla
y entre sí, sensiblemente de nivel y a una distancia de 4,50 metros
entre sus ejes o líneas medias. Conducen también las tres cruces de
arriostramiento R plegadas y las colocan a retaguardia de los tablones.

Los números 1 y 3 conducen, asimismo, el larguero izquierdo del ca-
rretón L 1 plegado y la traviesa delantera T D de unión de los dos lar-
gueros; colocan el primero, sobre el primer tablón y el terreno, en la po-
sición en que ha de guardar después de armado, y a su lado la traviesa.

Los números 5 y 7 transportan la hipotenusa HI y catetos C I, ple-
gados, correspondientes a la izquierda del entramado de maniobra, y los
colocan sobre el suelo, a la izquierda del larguero del carretón.

Del lado derecho, los números 2 y 4 hacen operaciones idénticas a las
de los 1 y 3, con el larguero derecho L D y traviesa trasera 2"; y los 5
y 7, con la hipotenusa H D y catetos 0 D, plegados del lado derecho.

Estos grupos estarán provistos de los mazos y llaves de tuercas
correspondientes.

Armado del carretón.—hos números 1 y 3 sacan los pernos extremos
a y b haciendo uso de botador y mazo si fuese preciso; se hace girar la
cola, en el plano vertical, alrededor del perno central 0, y se colocan los
dos pernos extremos de empalme a yb con sus correspondientes tuercas.

Colocan después la rueda; si no lo estuviera ya, el estribo d para la
cadena de retenida y el rodillo e, en donde se arrollan las cuerdas de ma-
niobra del entramado (figs. 19 y 20).

Los números 2 y 4 practican iguales operaciones en el larguero de la
derecha; y una vez armados los dos largueros y colocados paralelamente
a la distancia conveniente, se hacen solidarios "por medio de las traviesas
7. y T. La primera, que será, colocad» por los números citados, tiene los
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herrajes-tope / que se alojan entre los tablones gemelos del larguero, ha-
ciéndose la unión por el tornillo giratorio g que entra en la ranura h de-
fendido por un herraje (fig. 20).

Los números 2 y 4 colocan la traviesa trasera provista de herrajes

que abrazan al tablón único, sujetándole a éste por el tornillo pasante j .
Armado del entramado de maniobra (figs. 19 y 21).—En tanto se arme
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el carretón, los números 5 y 7 despliegan la hipotenusa aflojando prime-
ro la tuerca central del herraje de empalmé y apretándola después, hacen

Fig, 20

igual operación con los catetos y colocan los pernos que enlazan a éstos
por sus extremos con la hipotenusa.

Igual operación hacen los números 6 y 8 por la derecha; y armados,

én el suelo, los dos triángulos, colócanse por estas parejas eíi los largue-
ros correspondientes por medio de los pernos m (fig. 21), manteniéndolos

2
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verticaimente, en tanto que los números 9 y 10 colocan las cruces de arrios-
tramiento de los dos triángulos situando primero el travesero p (fig. 22),
haciendo encajar los herrajes r merced a la ranura lateral que tienen en

J?ig. 22

los pernos s, cuyas tuercas habrán aflojado previamente y apretando des-
pués y fijando a continuación las tornapuntas t de igual modo.

Se colocarán, finalmente, las cadenas de retenida, teniendo especial
cuidado, por medio del pasador correspondiente, de asegurarlas por su
extremo a los largueros del carretón.

Se arrollarán también las cuerdas de maniobra a los rodillos corres-
pondientes.

III.—Construcción del puente.

En ella intervienen las tres secciones: la primera o de cabeza, arma y
establece los caballetes; la segunda o de maniobra, coadyuva a esta ope-
ración con el carretón y entramado, y la tercera o de tablero, ayuda a la
colocación de viguetas y tablones y coloca las viguetas de trincar.

Establecimiento de un tramo intermedio.—La sección primera se com-
pone de seis zapadores correspondientes a tres hileras de dos hombres; los
de la primera fila se numerarán con los impares 1, 3, 5, y los de la segun-
da con los números 2, 4 y 6. Esta sección será mandada por un sargento
y trabaja siempre a la cabeza en el establecimiento del puente, armando
los caballetes y colocándolos en su lugar juntamente con las viguetas de
pavimento que ligan el nuevo tramo de puente al anterior. En el replie-
gue del puente, ejecutan las operaciones inversas.
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Armado del caballete.—La sección 1.a se divide en dos grupos de a tres

Fig. 23.

zapadores: el primero, con los números 1, 3 y 5, estará encargado de ar-

Fig 24.
mar el caballete por el lado izquierdo del puente; y el segundo, con los
números 2, 4 y 6, por la derecha.
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Los números 1 y 2, colocan la vigueta do dirección (figs. 23 y 24)
sobre el tramo úitimamente construido, apoyándole contra los pies del
caballete.

Los números 1, 2, 4 y 5 de la sección primera, llevan una cumbrera
asiéndola por los pernos de los extremos, y la colocan sobre el tablero
del último tramo construido, cerca de la cumbrera del caballete más
avanzado y paralelamente a ella (figs. 26 y 28).

En el primer grupo de la izquierda, el número 3 conduce un pie de
caballete y lo introduce en la caja respectiva hasta que el azuche de Ja
punta descienda unos 40 centímetros de la cara inferior de la cumbrera
(fig. 23). Los números 1 y 2, arrodillándose a cada uno de los lados de
ésta, introducen la zapata en la pnnta del pie y la aseguran con el pasa-
dor correspondiente.

El número 3, hace descender el pie hasta cerca del fondo del barran-
co o río; y los números 1 y 5, introducen
en el orificio conveniente del cuerpo del
pie el pasador de sostén (fig. 25), ama-
rrándolo con ligadura provista de gaza,
por encima de la cumbrera, de la cual
quedará suspendido el pie de caballete.

El número 3, cuelga en seguida de la
cabeza del pie la cadena de suspensión co-
rrespondiente.

Los números 2, 4 y 6, del grupo de la
derecha, hacen idéntica operación en el
otro pie. Queda así el caballete armado y
descansando sobre el tablero en la disposi-
ción que indican las figuras 23 a 26.

Resta ahora levantarlo, trasladarlo pa-
ralelamente asimismo, bajarlo y situarlo
en el lugar que ha de ocupar, a la distan-
cia de 3,60 metros del anterior, que es la

longitud de los tramos de puente; colocar después las viguetas de pavi-
mento, el tablero y viguetas de trincar, operaciones todas que pueden
realizarse con gran facilidad y en breve tiempo del modo que a conti-
nuación se explica.

Establecimiento del caballete.—Armado el carretón y entramado de
maniobra en la disposición que muestra la figura 26 es empujado
por la sección 2.a o de maniobra, hasta distancia aproximada de 3,50
metros del caballete, que la sección 1.a o de cabeza ha armado. Hacen
entonces girar el entramado hasta que las hipotenusas estén del lado

Fig. 25.
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del puente, y sus extremos inferiores colocados encima de la cumbrera
(figura 28).

Fig. 26

Los números 1 y 4, de la sección de cabeza, enganchan entonces de
los herrajes de la cumbrera las cadenillas de suspensión u que tienen los
extremos de las hipotenusas (fi-
guras 27 y 28).

Los números impares de la
sección de maniobra, colocados en
el larguero izquierdo del carre-
tón y los pares del derecho, ejer-
ciendo tracción en las cadenas b
(fig. 29) y cuerdas de maniobra a,
hacen girar el entramado y dejan
suspendido el caballete en posi-
ción vertical. La sección de cabe-
za, desde su sitio, ayuda a Ja se-
gunda, en los primeros momentos,
a la elevación del caballete. El
extremo de la cadena de retenida Fig. 27.

b ha de estar siempre asegurado
al larguero del carretón, con el pasador correspondiente.

Se hace avanzar, entonces, carretón y caballete, empujados por los
los zapadores de la sección 2.a, hasta que las ruedas del carretón entren
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en las ranuras de la vigueta directriz que fie habrá colocado apoyada en
los pies del caballete, 'en los que se introducen las garras de los extremos
(figs. 30 y 31) para que resulten en la posición exacta conveniente. El ofi-

"- Fig. 28.

cial que dirija el puente, o el sargento jefe de las secciones 1.a y 2.a, guía
el movimiento del carretón para que sus ruedas se calcen y apoyen exac-

0

Pig. 29.

tamente en la vigueta directriz. Los zapadores de la sección 1.a auxiliarán
para conseguirlo.

Colocados carretón y entramado en esta posición inmóvil, mantiénese
el primero, y se hace girar lentamente el entramado con el caballete sus-
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pendido, aguantando con las cadenas b y las cuerdas a los zapadores

ñ
T"

Fig. 30.

Mg. 81.

de las secciones 2.a y o.", algunos de los cuales se colocarán de pie encima
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de los largueros y traviesa posterior del carretón para hacer contrapeso
al caballete y entramado (figJ. 32 y 33). El giro terminará cuando las ca-
denas de retenida b queden tensadas en toda su longitud, y entonces la
cumbrera del caballete lanzado estará horizontal, paralela a la del caba-
llete avanzado y a 3,50 metros distante de ella.

Como las cadenas de retenida están aseguradas a los largueros del

Fig. 32.

carretón, una vez tendidas, no hay que ejercer en ellas tracción alguna.
Continuarán, sí, subidos en los largueros y traviesa posterior del carretón
seis'zapadores, como contrapeso..

Si se quisiera que la rasante del puente estuviese en rampa o en pen-
diente, no habría más que acortar o alargar en unos eslabones la cadena
de retenida, a cuyo efecto esta cadena, en su extremo, está formada por
eslabones de mayor diámetro que los" restantes, para poder pasar por
ellos el perno de sujeción al estribo de enganche del larguero del ca-
rretón.

Asiéndose a las piezas del entramado de maniobra (figs. 33 y 34), pa-
sao a colocarse sobre la cumbrera suspendida los zapadores 3 y 4 de la
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sección 1.a Con la mano izquierda traen hacia sí el pie del caballete y
con la derecha deshacen ]a gaza del cabo que la fija a la cumbrera del
caballete. El pie desliza entonces dentro de la caja hasta que la zapata
descansa en el fondo y deja de pesar sobre la cumbrera; y en este movi-
miento de deslizamiento del pie, ha de procurarse que no se desvíe a uno
u otrojado del plano vertical medio de la cumbrera, a fin de que todos
los elementos del caballete queden situados, con sus ejes, en un plano
vertical.

Golpean con el mazo la cabeza del pie y hacen pasar la cadena de

Fig. 33.

suspensión por el interior de la cumbrera, introduciendo, después de ten-
sarla bien, un eslabón por la ranura de la chapa inferior. La parte col-
gante de la cadena se arrollará a la superior de modo que no pueda za-
farse el eslabón introducido en la citada chapa.

Colocadas ya las cadenas de suspensión del caballete, los números 1 y
5, de la sección 1.a, grupo de la izquierda, corren una vigueta de pavi-
mento, que recibe el número 3, y entre todos la engarran a las dos
cumbreras, junto a la cadena de suspensión. Lo mismo hacen los núme-
ros 2, 4 y 6, del grupo de la derecha, y colocan la vigueta extrema de
este lado.

Asegurado el nuevo caballete con las dos viguetas extremas, los nú-
meros 3 y 5 zafan las cadenillas que suspendían del entramado de ma-
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niobra la cumbrera. La sección de maniobra, haciendo tracción en las
cadenas ~b de retenida y en las cuerdas a (ñg. 33) levantan el entramado
haciéndolo girar hasta colocarlo en la posición primera y retiran el carre-
tón para dejar desembarazado el paso a los portatablones y portaví-
guetas.

Colocación del tablero.—La 3.a sección, o de tablero, se divide en tres
grupos: de portaviguetas, portatablones y trincadores.

Fíg. 34.

Los portaviguetas, en número de cinco, son los encargados de tomar
del Parque una vigueta cada uno, colocándola sobre el hombro y condu-
cirla a la cabeza del puente para entregarla a la sección 1.a o de cabeza.
Marchan por la izquierda del puente, en el espacio que deja libre el ca-
rretón y entramado de maniobra, y regresan por el mismo sitio o por
enmedio del puente, por el interior del entramado de maniobra, y se
suman al grupo de porta-tablones para auxiliarlos en el transporte de
éstos, correspondientes al tramo que se está estableciendo.
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En el grupo de portatablones, cada hombre toma del parque un ta-
blón y lo transporta, colocándolo de canto debajo del brazo derecho con
el extremo anterior hacia arriba y sujetándolo también con la mano
izquierda por debajo de aquél. Para descansar en la marcharse apoya el
tablón en el suelo por una de sus testas. Marchan en fila por el lado de-
recho del puente y al llegar al extremo del tramo de cabeza, entregan el
tablón a los zapadores de la sección 1.a que hacen de cubridores. Estos,

Fig. 35.

situados sobre las viguetas, reciben uno a uno los tablones y los colocan
de modo que ajuste su canto con el anterior, que rebasen igualmente por
los extremos y que éstos queden alineados.

Los portatablones, una vez entregado el tablón a los cubridores, re-
gresan por el mismo lado derecho del puente, o por el medio, a través del
•entramado de maniobra.

Al poner el tablero del entramado, deja de colocarse el último tablón
próximo a la cumbrera, para que pueda asentarse directamente sobre las
viguetas de pavimento la vigueta directriz y quede entre ésta y la cum-
brera un hueco necesario para alojar las cabezas de las viguetas del
nuevo tramo.
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El grupo de trincadores de la sección de tablero opera cuando ya se ha
colocado el tablero de los tramos; dos trincadores por cada lado del puente.

Establecimiento del tramo de orilla.—Se hace por operaciones seme-
jantes a las del tramo intermedio (fig. 35). El caballete se arma por la sec-
ción 1.a, llevando los números 1 y 2 la cumbrera, colocándola acostada,
paralela e inmediata al cuerpo muerto del estribo, dotado de la vigueta de
dirección adosada a los íalsos pies. Los números 1, 3 y 5 por la izquierda
y los 2, 4 y fi por la derecha colocan los pies en la cumbrera introducién-
dolas por la cabeza; se arma la zapata, se colocan las cadenas de suspen-
sión y se hace la ligadura de cumbrera y pies del modo ya descrito para
los tramos intermedios. El resto de la operación por medio del carretón
y entramado de maniobra es idéntico al de los otros tramos, sin más dife-
rencia que la de que el carretón correrá sobre el suelo, bien afirmado y
nivelado paralelamente a la orilla, en vez de rodar sobre el tablero del
puente.

IV.—Repliegue del puente.

Para el repliegue del puente son necesarias las mismas operaciones
que para su establecimiento, ejecutándolas en orden inverso por las mis-
mas secciones y grupos de cabeza, de maniobra y de tablero.

Las operaciones citadas son:
Levantar y retirar el cuerpo muerto, falsos pies, piquetes y tablones

del estribo.
Levantar y retirar el tablón y viguetas del último tramo.
Hacer igual operación con el inmediato dejando solamente las vigue-

tas extremas que permita colocar los pasadores de los pies del caballete
que va a retirarse y la ligadura con gaza que los une a la cumbrera; y
zafar las cadenas de suspensión de éste.

A continuación se hará avanzar el carretón y entramado de mani-
obra, se suspenderá de él el caballete por la cumbrera, se retirarán las
viguetas extremas y se alzará y retirará el caballete, que será después
abatido y desarmado a retaguardia, en tanto se repiten, en el último
tramo que quede en pie, las operaciones anteriores.
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INTRODUCCIÓN

La Gran Guerra ha puesto de relieve la necesidad imperiosa de la es-
pecialización. En servicios tan complicados y vitales como los de Inge-
nieros hay que proceder con mano firme y segura a la reorganización
nuestra, si se quiere obtener el máximo rendimiento. La labor encomen-
dada hoy día a las unidades de zapadores según el anticuado Reglamen-
to de campaña, es tan vasta y confusa que si no se fijan con exactitud
sus campos de acción, cuando llegue la hora, el trabajo se desarrollará en
medio de tal desorden y falta de orientación, que repercutirá en el ren-
dimiento del servicio.

Las líneas siguientes tienen por objeto poner de relieve, de modo con-
tundente, el papel esencial y decisivo que corresponde al puente desmon-
table de carretera durante las operaciones activas y que la velocidad de
avance de un ejército, está en íntima relación con la rapidez de construc-
ción de los puentes pesados; se verá también que una de las misiones más
importantes de los Ingenieros son la construcción de aquéllos y que este
asunto por sí sólo es bastante para constituir una especialidad bien de-
finida.

Por último, se puede sentar el principio de que en caso de avance, el
ferrocarril no podrá casi nunca seguir a las tropas, si el enemigo ha sido
previsor. Los episodios de la Gran Guerra así lo atestiguan de modo que
no admite duda, y de aquí la importancia esencial que tiene en el avan-
ce las carreteras, caminos y pistas, únicas arterias por las cuales podrá ali-
mentarse la batalla.

Las notas siguientes han sido tomadas de varias revistas técnicas (1),
siendo de lamentar que no tengamos datos de los trabajos de puentes
efectuados por los alemanes y rusos, y en especial de éstos últimos que
alcanzaron enormes proporciones por la gran anchura de los ríos que
atravesaron.

(1) Ea especial de la excelente revista R. E. Journal.
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CAPITULO I

Evolución de los puentes militares en el Ejército inglés.

Puentes desmontables para carretera.—Al empezar la guerra, el Ejér-
cito inglés no disponía de material de ninguna clase de puentes desmon-
tables; la instrucción de sus unidades de zapadores descansaba en las clá-
sicas escuelas pi'ácticas y su experiencia era la adquirida en la guerra
boer, al construir puentes pesados de madera para vías férreas.

Los primeros puentes construidos en el Aisne fueron de caballetes o
vigas de madera tipos Howe o Town, pero se comprobó su lentitud de
construcción, inadmisible con el factor militar llamado rapidez, y a final
de octubre del 14 se pidió al Ministerio de la G-uerra el envío de dieci-
seis puentes desmontables, de acero, capaces de soportar el peso mayor
entonces, que era el obús de 22 centímetros, con un peso de 13 toneladas
en un eje.

Las características debían ser:

Longitud máxima de un elemento. . . 7,5 metros*.
Peso máximo de un elemento 3,5 toneladas.

El mapa de fuentes.—-Una de las primeras medidas tomadas por la
sección de información del Estado Mayor, fue recopilar datos sobre ca-
minos, carreteras y puentes que existían en la zona de operaciones y re-
tagcardia.

Este trabajo empezó con grandes dificultades por ia carencia de da-
tos, pero al fin se consiguió editar un mapa detallado que prestó inmen-
sos servicios, pues en él estaban las siguientes informaciones:

1.° Naturaleza de los caminos (anchura y constitución de la calzada).
2.° Constitución y luces de los puentes (constitución y dimensiones

de pilas, estribos, naturaleza del fondo y luces de los tramos).
3.° Capacidad de carga de los puentes.

Con esta recopilación se pudieron hacer los pedidos de material dando
las luces tipos, pues cada puente en el mapa tenía un número que corres-
pondía al de la ficha que con todos los detalles tenía el Comandante Gre-
neral de Ingenieros. De esta forma era fácil organizar y hacer los pedido3
necesarios a los depósitos y bases (1).

El primer pedido.—A principios de diciembre del 14 se pidieron 1.245

(1) Recomendamos a los lectores que vean el mapa de puentes que figura en Ja
obra Work of Ii. E. during the European War-Bridging.
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metros de puentes, en longitudes de 4 9,14 18,25 metros para soportar
cargas de 13 toneladas en un eje, pero antes de recibir toda la cantidad
se introdujo en el Ejército el cañón de 15 centímetros con un peso de 17
toneladas en un eje; hubo, pues, que reformar el pedido y la práctica
aconsejó las luces de 4,87-6,55-18,25-25,90 metros.

Los proyectos de estos puentes fueron ejecutados en las oficinas del
Inspector de Construcciones metálicas, con arreglo a las características
militares dadas por el Inspector de Ingenieros del Ejército (ancho de
calzada, peso de los elementos, etc.)

Más puentes.—En octubre del 15, dada la importancia adquirida por
el Ejército inglés y con la idea de facilitarlo a los Ejércitos francés y bel-
ga, se hizo un pedido de 5.130 metros. Esta cantidad fue calculada supo-
niendo que en caso de un avance de 70 kilómetros se necesitarían diez
puentes por cuerpo de Ejército y como existían 20 Cuerpos, sería necesa-
rio la instalación de 200 puentes.

El pedido fue de 50 puentes para ejes de 17 toneladas de cada luz de
4,87-6,55-18,29-25,90 metros.

Aparición del carro de asalto.—En 1917 apareció el carro de asalto y
hubo que modificar la carga de 17 toneladas y llevarla a 30; algunos de
los puentes en depósito se modificaron para poder soportar esta carga y la
mayor anchara de calzada que era necesaria. En general, se proyectaron
tipos nuevos, entre ellos el «Hopkins» y el «Inglis» reforzado.

La retirada de marzo de 1918.—-En el mes de marzo y abril las líneas
aliadas sufrieron un violento empuje y tuvieron que retroceder. Esta
retirada dio lugar a que se destruyeran o perdiesen 5.100 metros de puen-
tes pesados desmontables.

Ya en esta fecha estaba confirmada la importancia esencial del puente
pesado en las operaciones y constantemente se hicieron nuevos pedidos.
Como dato diremos que en los meses de agosto a noviembre de 1918, se
construyeron 539 fuentes, el doble casi de lo hecho en los cuatro años ante-
riores.

La tabla siguiente da idea clara de la importancia de este servicio:

FECHA

Octubre 1914
Mayo 1915
Octubre 1915
Abril 1917
Mayo 1918 :.

Material pedido
en mearos li-

neales.

1.245
2.345
3.130 -
2.740
6.380

Carga-tipo.

Toneladas.

13
17
17
17

17 y 30

Longitudes de los puentes en metros.

4-9,14-18,30.
4,87-6,55-9,14-18,20-25,90.
4,87-6,55-9,14-18,25-25,90.
4,87-6,55-18,25-25,90.
6,55-9,14-22,87-36,50.
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En total, 15.840 metros lineales de puentes.
Además, en proporción con la anterior, vino la cantidad de madera

necesaria para estribos, pilas, tablero, etc., y el material necesario de
pernos, clavazón, martinetes, etc.

Características técnicas de los principales tipos empleados.—La tabla
siguiente da idea de la organización de los puentes para ejes de 13 tone-
lada?.

Luces
en

metros.

4

9,14

18,24

CONSTITUCIÓN

4 vigas i de 300 por 150 milímetros.

2 vigas de celosía Warren.

2 ídem de id. id.

Los tipos de vigas de celosía fueron al principio de tablero superior,
pero más tarde se les modificó, para poderlos organizar de tablero supe^
rior o inferior, dado el gran número de canales navegables que existían
en la zona de operaciones.

Puentes para ejes de 17 toneladas.—La tabla siguiente da idea de sus
características.

Lucas
en

metros.

4,87

6,55

9,14

18,24

25,90

CONSTITUCIÓN

2 vigas I de 420 por 150 milímetros.

2 ídem de 450 por 175 id

8 ídem de 450 por 175 id

2 ídem de celosía "Warren

2 ídem de id. id

Altura
délas

vigas en
metros.

1,68

2.25

PESOS EN TONELADAS

Total.

6,2

11,7

33

61

Por metro
lineal.

0,98

1,3

1,8

2,4

Tiempo de
construc-

ción en
hombres -

horas.

68

120

160

2.000

7 600

•

Puentes para carros de asalto de 30 toneladas.—Se hicieron modifica-
ciones en los tipos anteriores, para poder soportar esta carga. Una de
las modificaciones en los puentes de 9,14 metros de luz fuó que las vi-
guetas I fueran de un solo trozo de 9,9 metros de longitud y para el
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transporte de estos elementos se adoptaron a los camiones disposiciones
especiales.

Puente Hopkins. (Fig, 1).—Exitían dos tipos designados por sus lu-
ces medias.

Tipo de 36.50 metros.—Al aparecer el carro de asalto en 1917 y que-
rer salvar grandes luces, hubo necesidad de proyectar un verdadero puen-
te pesado. Las condiciones técnicas imponían que el elemento más pesado
no pasase de 1.500 kilogramos. El tipo adoptado fue el Hopkins formado
por dos grandes vigas de celosía "Warren de 4,80 metros de altura. Este

Fig. 1.

puente estaba formado por elementos que permitían formar luces suce-
sivas variando en 4,55 metros. La anchura total del puente era de 7 me-
tros (caras exteriores de las vigas), el peso mayor de un elemento era 530
kilos y el peso del puente de 1.800 hilos -por metro lineal.

La capacidad de carga de este puente era :

Para carro de asalto de 35 toneladas.... 45,72 metros de luz máxima.
Para tractor arrastrando un eje de 17

toneladas 59,44 id. id.

Para la luz de 36,5 metros el tiempo de montaje era unos 6.000 hom-
bres-hora o sea para una compañía de 200 hombres, 30 horas de trabajo.

Tipo de 22,87 metros.—Al principio de 1918 se estudió un puente
ligero, cuyas características eran:

Para carro de asalto de 85 toneladas... . 27,4 metros de luz máxima.
Para tractor arrastrando un eje de 17

toneladas 32 id. id.

El peso por metro lineal era 1.750 Icilogramos.
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Tipo ligero.—En otoño de 1918 se proyectó un nuevo puente para luz
de 22,87 metros y paso de camiones de cinco toneladas. Este puente no
se usó en la guerra y estaba ensayado al parecer con buen éxito.

Puentes Inglis.—Este puente que apareció en 1915 y proyectado por
ol comandante Inglis, profesor de ingeniería en Cambridge, está formado
por vigas Warren, en que los elementos (cordones y diagonales) están
constituidos por tubos de acero sin soldadura y los nudos son piezas es-
peciales de acero fundido.

Existían dos tipos: el ligero o 'pasadera (íig, 2) formado por mallas pi-
ramidales de 2,43 metros y calculado para dar paso a la Infantería de a

l'ig. 2

uno hasta una luz de 36,50 metros y el normal formado con mallas pira-
midales de 3,6 metros y calculado para dar paso a camiones de siete to-
neladas hasta una luz de 29,'26 metros. El gálibo triangular de este puen-
te no era apropósito para el paso de grandes camiones y en la práctica
casi no se le empleó.

A principios de 1917 apareció un nuevo tipo formado por dos vigas,
constituyendo un puente normal de gálibo rectangular. Su capacidad de
carga era:

Para eje de 17 toneladas 29,26 metros de luz máxima.
Para eje de 13 id 32,92 id. id.

Este puente, aunque no era capaz de soportar carros de asalto, fue
muy empleado, y al terminar la guerra estaba en ensayo un tipo reforzado
para el paso de carros de 35 toneladas y cuyo peso sólo era de 1.310 hilo-
gramos por metro lineal. Este tipo es hoy reglamentario y un puente de 32
metros de luz se puede montar en una sola noche.
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Los inconvenientes de los puentes Inglis son su precio y su manufac-
tura delicada y difícil. En la época de su empleo los precios eran:

Pasadera, 2.0C0 pesetas por m. 1.
Tipo rectangular 10.500 id. por id.

La gran ventaja de este puente es su rapidez de montaje y lanza-
miento, que hizo que en varias ocasiones se replegaran puentes para
usarlos en vanguardia.

La pasadera era un tipo sumamente ingenioso y ligero, pues sólo pe-
saba 95 kilogramos por metro lineal y el poso mayor de las piezas era de
25,5 Jcilogramos.

Mecánicamente considerado, el puente Inglis tiene la ventaja de adop-
tar secciones circulares huecas, para las piezas comprimidas, con lo que,
a igualdad de peso, el momento de inercia es mayor.

Puentes de vigas laminadas.—El puente formado por vigas lamina-
das T fue muy empleado durante toda la guerra, pues tiene, desde luego,
la ventaja de prestarse bien a todas las combinaciones de carga y además
de ser de tendido muy rápido. En una palabra, es un buen tipo militar.

Para luces un poco grandes (8 a 12 metros) y grandes cargas no es,
desde luego, económico, por la cantidad de hierro necesaria que se tradu-
ce en aumento de peso muerto, que militarmente repercute en el trans-
porte. Las viguetas empleadas al principio fueron de 300 ó 450 milíme-
tros de altura, pero al aumentar las cargas, se emplearon hasta de 450
y 600 milímetros (1).

Con este tipo se formaron también puentes de grandes luces, emplean-
do caballetes intermedios de madera.

Para el paso aislado de camiones de ocho toneladas o un eje de seis to-
neladas, los pesos son los de la tabla siguiente, para vigas I. P. N. es-
pañol ('2).

X J U C G S

en
mtitros.

2
4
6
S

10

PESO

Dos vigas.

350

Tre

385

422

POR

^ viga

360

894
444

483

METRO LINEAL EN KILOS

Cuatro viga.s

372

406
456
509
544

Seis vigas.

884

420

4S7
583

588

EMPLEANDO

Ouho vigas.

390

444
511
590

636

ü i t z vigas.

412

4fi0
519
611
662.

(1) Los alemanes emplearon viguetas laminadas doble I de ¡1 metro de altura!
(2) Esta tabla ha sido calculada por nosotros para un próximo artículo que apa-

recerá en el MEMORIAL.
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Ea las tablas siguiontes se indican la organización de los puentes ti-
pos ingleses de viguetas laminadas T.

PUENTES PARA CABROS DE ASALTO DE 30 TONELADAS

Luces-tipos

en metros.

4,87

6,55

9,14

2

2

2

PUENTES

Luces - tipos

en metros.

4,87

6,55

9,14

2

2

3

Número y dimensiones

de las viguetas.

viguetas de 450 por 175
milímetros

viguetas de 450 por 175
milímetros, reforzadas
en el medio por tablas
de 250 por 12,5 milíme-
tros
vigas formadas, cada
una, por 2 viguetas de
420 por 150 milímetros

Tiempo necesa-
rio para la

conscruceión
en hombres-ho-

ras.

60

120

200

PARA EJES DE 1 7 TONELADAS

Número y dimensiones
de las viguetas.

viguetas de 420 por 150
milímetros

viguetas de 450 por 175
milímetros

viguetas de 450 por 175
milímetros

Tiempo necesa-
rio para la

en hombres-ho
ras.

60

120

160

Para grandes cargas el peso propio es considerable, pues para una
luz de 6,7 metros los pesos son :

Para carro de asalto de 30 toneladas 1.000 kilogramos por m. 1.
Para eje de 12 id 700 id. por id.
Para eje de 6 id , 500 id. por id.

La figura 3 indica un puente para paso de carros de asalto de 30
toneladas.

Sistema de lanzamiento.—El sistema normal empleado para el lanza-
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miento de los puentes, consistía en armarlos en una orilla descansando
sobre varios rodillos y luego desde la orilla opuesta tirar del tramo por
medio de tornos de fuerza variable de dos a cinco toneladas. A veces para
facilidad de la maniobra, se ponía un contrapeso en la cola del puente.

n r~
i :

í—

i

r—

• (

i

1

—
A
X
n
X

V
A

i
X
x
Y

V

X

X
X

y

xx

x

1 "* "jj

i

! " • '
.-L J

o o.
o *

//J
1

\

1

> <
f
1

en

sistema tan sencillo dio siempre buen resultado y mostró ser muy
seguro, y es además el sistema adecuado a la realidad de un lanzamiento
militar.

Puentes de pontones para grandes cargas.—Al principio de la campa-
fia, el Ministerio de la Guerra empezó a estudiar el paso del Rhin; se
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estimó que la carga máxima sería el tractor de 14 toneladas y el mate-
rial debía ser el necesario para cruzar un río de 500 metros de ancho con
una corriente de nueve kilómetros por hora, Se proyectó un pontón de
acero de 13,7 metros de eslora, 2,43 metros de manga y 1,22 metros de
puntal, con un peso de cinco toneladas.

En mayo de 1915, el Ministerio de la Guerra consultó con el Genera-
lísimo inglés, si el proyecto era aceptable y convenía la fecha de entrega
del material, pero las autoridades francesas opinaron quo el paso del Rhin
era de la incumbencia de ellos y además o] Jefe de Ingenieros ingleses
insistió en la ventaja de los puentes metálicos, con apoyos fijos, sobre cual-
quier forma de puentes flotantes, y en vista de ello se comunicó al Minis-
terio de la Guerra que había estado perdiendo ol tiempo en este asunto
y que no había que insistir.

Puente Sanlcey.—Los flotantes estaban formados con los pontones re-
glamentarios y las viguetas eran T de acoro laminado, pudiendo circular
por ellos tractores do 14 toneladas. Se emplearon varias veeps en otoño
de 1918 y demostró ser buen, tipo cuando la corriente era nula o escasa,
dada la pequeña separación entre los flotantes. Con el material de ponto-
nes se hicieron, los siguientes tipos.

Designación.

Tipo B

Tipo C

Tipo B....

Constitución de cada
flotante.

Tres pontones uni-
dos, constituidos
cada uno por tres
secciones

Dos pontones uni-
dos, constituidos
cada uno por tres
secciones

Dos pontones uni-
dos, constituidos
cada uno por tres
secciones

Carga tipo.

Ejes de 13 tonel." y
con ciertas pre-
cauciones, ejes de
17 tonel."

Camiones de 12 to
neladas

Viguetas.

Camiones de 5 to-
neladas

Ocho de acero
de 300 por 125
milímetros .. .

Seis de acero de
800 por 125 mi-
límetros

18 de madera.

Luz de los
tramos.

6,4 metros

6,4 ídem.

4,57 ídem.

Puentes de grandes barcazas.—Para el paso del río Iser en 1917 se
proyectó un tipo especial de puentes flotantes, que debía utilizarse tam-
bién para un desembarco en la costa. Se hizo uso de grandes barcazas de
60 a 70 toneladas de desplazamiento,, sobre las que se apoyaban tramos
metálicos de 18,28 metros de luz, proyectadas para el paso de ejes de 17
toneladas. Estos puentes no llegaron a emplearse.

Puentes del momento.—Durante la retirada del Ejército alemán eti
agosto-noviembre de 1918, las diversas líneas de éstos se organizaban
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sucesivamente detrás de un curso de aguas, destruyendo todos los pasos
existentes y los sucesivos combates tenian como primera parte el paso
a viva fuerza del obstáculo. Por esta razón en estos tres meses se cons-
truyeron un número enorme de puentes del momento, para paso de la In-
fantería y de los primeros elementos de combate.

Ba esta rama del ingeniero militar, que es un verdadero arte, no sólo
por la elección del tipo sino principalmente por la organización del traba-
jo durante el tendido, que de ordinario será durante la noche y a corta dis-
tancia del enemigo, se mostraron los ingleses excelentes ingenieros en los
millares de pasaderas y puentes que tuvieron que tender.

Pasaderas para Infantería.—Se emplearon diversos tipos, en atención
a las condiciones locales y del material disponible en el momento.

Los flotantes se hicieron de pacas de corcho, de latas de petróleo, de
grandes piezas de madera, de toneles, etc., etc.

El tipo mejor de pasadera jué él formado por flotantes de corcho, con
la inmensa vantaja de no ser destruidos por el shrapnel o cascos de gra-
nadas.

El pedido de corcho por las unidades para formar estas pasarelas fue
siempre mayor que la cantidad prevista. En las cinco primeras semanas
del avance se emplearon 100 toneladas.

Los servicios prestados por este tipo de pasarela fueron tales, que
después de llevar algún tiempo en el agua y con el aumento de peso
consiguiente, se replegaban para su empleo en posiciones más avan-
zadas.

Las pasaderas con flotantes de latas de petróleo no fue tan empleada a
pesar de su poco peso, por ser muy sensibles al fuego y hundirse en se-
guida; además durante la noche y a corta distancia del enemigo se dela-
taban los trabajos por el ruido que producía su manipulación.

Otro tipo muy empleado faó la pasadera sobre caballetes, cuya colo-
cación se efectuaba generalmente metiéndose los hombres en el agua, a
ser posible. De estos trabajos se pudieron sacar las siguientes conse-
cuencias.

1.a El éxito de los pasos a viva fuerza, depende de la organización del
trabajo, siendo esencial que todo hombre sepa a conciencia su cometido.

2.a Acorta distancia del enemigo, la operación puede fracasar por el
ruido más insignificante (una voz, un martillazo, no tener cuidado al po-
ner los caballetes, chapotear en el agua, etc., etc.) Es, pues, necesario el
silencio más absoluto.

8.a Para las operaciones nocturnas hay que jalonar perfectamente los
adóesos a los puentes; el mejor sistema es emplear la einta de trazar blan-
aa o piquetes oon la cabeza pintada: los datos siguientes dan idea del nú*
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mero de puentes empleados por los ingleses en noviembre de 1918 al for-
zar el canal Sambre-Oise.

CLASE DE TKAFICO
Número

de puentes.

8
8
8
2
2
2

4
2
4
2

36
48
1
1
2
1
1
1

133

Longitud
en metros..

56
38,93
29,26
14,02
9,75
7,31

98,75
43,81
80,46
36,57

109,72
146,30

6,4
4,57
7,81

15,54
24,68
6,09

733,85

Infantería de a uno
ídem de id
ídem de id
Transporte a lomo
ídem id
ídem id
Infantería de a uno (flotantes de cilindros

de acero)
ídem de id. (flotantes de latas de petróleo)
ídem de id. (flotantes de barriles)
ídem de id. (flotantes de pacas de corcho).
ídem de id. (de un solo tramo)
ídem de id. (de escalas de asalto)
Transporte hipomóvil
ídem id.
ídem id
ídem id
Carros de asalto
ídem id

Total

Los puentes durante las operaciones.—El empleo de los puentes siguió
cinco fases bien definidas que comprendieron los períodos de maniobra,
estabilización del frente y avance final.

Período anterior a 1917.—Caracterizado en general por el empleo en
pequeña escala de puentes, pero con una preparación intensa de adiestra-
miento del personal, formación de depósitos y organización del servicio.

En los primeros meses de la guerra se construyeron unos cuantos
puentes de madera para todo tráfico, entre ellos el construido en Bourg
para las comunicaciones del primer Cuerpo de Ejército. Cuando los fran-
ceses se hicieron cargo de parte del frente inglés, el relevo se verificó
por este puente en una sola noche.

Las Compañías encargadas de estos trabajos fueron compañías de for-
taleza que luego se reorganizaron para equiparlas con el material nece-
sario (martinetes, aparatos de fuerza¡ etc.)

Periodo de 1917.—La batalla del Somme.—Este período comprende la
retirada alemana a la línea de Hindemburg.

El 17 de marzo cedieron las líneas alemanas delante del 4.° Ejército
y cuando los puntos de paso estuvieron en poder de los ingleses los re-
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conocimientos practicados mostraron que todos los puentes habían sido
destruidos. Las compañías de Ingenieros empezaron en seguida a actuar
para organizar y tender puentes del momento, y en la noche del 18 pudo
pasar la Infantería.

El 19 por la mañana empezó el tendido de puentes para el paso de
cargas medias (camiones, carros, artillería de campaña, etc.) En total,
seis de luces de 7,2-8,4-10,5-18,3-23,4-28 metros, que se construyeron en
las proximidades de los puentes destruidos.

Para el tendido de puentes para paso de grandes cargas (carros
de asalto, artillería, etc.), se organizaron cinco puentes de luces de
4,8-6,3 9,14-18,28 metros. El 28 estaban tendidos todos los puentes pre-
vistos en el programa, y el General en jefe envió su felicitación entu-
siasta a los Ingenieros del 4.° Ejército.

Aunque las tropas no tenían gran práctica se tardaron siete días en
tener listos los cinco puentes pesados.

Ea 1918 cuando se repitió la operación se tardaron solo cuatro días,
consecuencia esto de la instrucción del personal y práctica conseguida.

Las enseñanzas deducidas de todos estos trabajos fueron:
1.° Las luces son siempre mayores que las calculadas por el servicio

de información, debido a la destrucción de los estribos y accesos al
puente.

2° Es necesario disponer de medios de iluminación nocturnos para
que el trabajo sea continuo, (en esta época no se conocía el bombardeo
aéreo nocturno.)

3.° Es importante organizar bien el transporte del material, pues el
olvido de una llave para tuercas puede dar lugar a que no se pueda
trabajar en varias horas.

Período de enero-mano de 1918.—Caracterizado por la idea de una
gran ofensiva alemana, en los caminos principales se doblaron los puen-
tes existentes, se reforzaron otros para el paso de tanques y se construye-
ron otros nuevos. El programa comprendía la construcción de 62 puen-
tes, de los cuales 51 debían estar terminados antes del '21 de marzo. El
rendimiento del trabajo fue bueno por la práctica ya adquirida.

Período de abril-julio de 1918.—Caracterizado por la gran ofensiva
alemana de marzo y abril. En la retirada se perdieron gran cantidad de
puentes ya almacenados en los depósitos y una vez fijadas las líneas, se
construyó gran número de aquellos detrás de éstas.

En este período se hizo gran uso de los puentes de viguetas lamina-
das y del tipo Inglis rectangular.

Periodo agosto-noviembre de 1918.—Caracterizado por el avance final
y, como consecuencia, lleva consigo el empleo en gran escala del puente.

2
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Haremos notar que desde el principio de la guerra hasta agosto de 1918,
o sea en cuatro años, se tendieron 180 puentes pesados y que solo en tres
meses (agosto-noviembre de 1918), se tendieron 330 puentes desmontables.
Debido al inmenso pedido que casi nunca pudo satisfacerse, se empleó en
gran escala el tipo de puente de viguetas T (de los que había gran exis-
tencia) que llevaba consigo la ventaja de la sencillez y rapidez del tendi-
do, consiguiéndose así que, simultáneamente al paso de la infantería,
pudieran ir los carros de asalto y artillería pesada.

Durante todo el avance, los ingenieros ingleses cumplieron su come-
tido con gran rapidez, debido a la organización adoptada y a la práctica
que tenían las unidades. Asi se consiguió que en el paso del Somme por
Brie se tardasen cuatro días en tender cinco puentes pesados, de luces
da 6,55 metros (dos puentes), 9,14 y 18,25 metros (dos puentes).

El gran puente sobre el Canal del Norte, en Havrincourt.—El puente
de mayor luz, construido durante la guerra, fue el establecido sobre el
Canal del Norte en el frente del tercer ejército. La cortadura tenía 54,80
metros de luz y 26 metros de profundidad y se empleó un puente Hop-
kins. El trabajo empezó el 28 de septiembre y el puente se abrió al trá-
fico el 6 de octubre. El peso total de lanzamiento fue de 120 toneladas y
la velocidad media de avance fue de 40 centímetros por minuto. EL per-
sonal empleado fue de 14 oficiales y 310 hombres. Como resumen, dire-
mos que en estos tres meses de ofensiva, el Ejército inglés, tendió:

326 puentes tipos de acero.
213 puentes de madera o con material cogido a los alemanes.
Por todos estos puentes podían circular ejes de 12 toneladas y la in-

mensa mayoría podían soportar ejes de 17 toneladas y carros de asalto
de 30.

Irabajos efectuados en 1918.—De la cantidad de trabajo total efec-
tuado en el año 1918, da idea clara la tabla siguiente:

MESES

Marzo... .
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre.
Octubre....
Noviembre.
Diciembre.

Número de puentes
construidos.

58
15
67
57
58
42
161
238
435
67

Longitud total
en metros.

536
107
751
885
389
208
895

1.772
2.426

486

En total, 1.198 puentes con un desarrollo de 8.100 metros.
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Organización técnica del servicio de puentes pesados.—El Negociado de
puentes en el Ejército.—En el año 1915, y en vista de la importancia que
adquirió la organización del servicio, un oficial especializado fue puesto
a las órdenes del Comandante General de Ingenieros como oficial de
Puentes.

La labor de este oficial fue enorme, y consistió en hacer reconoci-
mientos en las carreteras y en la zona de retaguardia, comprobar la re-
sistencia de estos puentes con respecto al paso de la artillería pesada y ca-
rros de asalto, clasificar todo el material disponible y organizar los depó-
sitos de material de puentes.

En mayo de 1917 otro oficial fue agregado al Gran Cuartel Genera],
y con el titulo de oficial de puentes permaneció hasta el final de la cam-
paña.

En el año 1918, debido a la importancia del asunto, se agregaron al
Gran Cuartel General dos oficiales instructores de la Escuela de Puentes
(de que luego hablaremos), y en ciertos casos se agregaron al Comandan-
te General de Ingenieros, con objeto más bieíi de organizar los depósitos
de materiales de puentes y satisfacer I03 pedidos, asunto este muy impor-
tante por la diversidad de tipos existentes, en pugna con el principio mili-
tar de sencillez.

En el último período de la campaña y en vista de que el tendido de
puentes pesados era casi la misión esencial de los ingenieros, se pensó en
organizar compañías de puentes, reuniendo elementos dispersos y agre-
gándoles a cada ejército. Esta idea no hubo tiempo de ponerla en ejecu-
ción y siguió el sistema antiguo de que las compañías especializadas acu-
diesen donde fueran necesarios sus servicios.

La Escuela de Puentes.—JEormación de la Escuela.—Al adoptar el
ejército inglés los puentes desmontables para grandes cargas, las uni-
dades de zapadores tuvieron que entrenarse en el empleo y construcción
de tipos que les eran desconocidos por completo.

En el Havre, qua era el gran almacén del material de puentes, se
establecieron cursos para 86 oficiales y 281 clases e individuos de tropa
bajo la dirección del oficial de ingenieros encargado del material; como
el rendimiento fue pequeño en 1916, se estableció una Escuela de Ins-
trucción de Puentes en la zona de un ejército, encargada de dar clases
durante el invierno. El sitio escogido fue el Aisne, sobre el río Lys. En
abril de 1918, ante el avance alemán, se trasladó a otro sitio. Como es
lógico, el emplazamiento de la Escuela estaba guiado por la'considera-

ción de estar cerca de una vía férrea y tener un río con anchura y pro"
fundidad de agua suficiente,
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Personal de la Escuela.—Al principio se componía de:
1 director e instructor jefe.
2 profesores.
1 ayudante de profesor.
3 sargentos instructores.

12 soldados para faenas.
Conforme fue en aumento la diversidad de tipos y ee elevó el nú-

mero de alumnos, hubo necesidad de ampliar la plantilla, que se con-
virtió en la siguiente:

1 comandante director.
2 capitanes profesores.
1 ayudante.
4 sargentos instructores.

23 soldados.
A últimos del año 1917 existían ya ¡24 tipos distintos de puentes! Por

otra parte, como la instrucción técnica del personal debía ser lo más per-
fecta posible para conseguir en la práctica la mayor eficacia, en febrero
de 1918 se volvió a modificar la plantilla, que quedó constituida por:

1 Teniente Coronel Director.
3 Capitanes profesores.
1 Ayudante proíesor.
2 Suboficiales instructores.
1 Delineante.

46 Soldados para faenas.
Composición y duración de las clases.—Cada clase estaba compuesta

de 20 oficiales y 100 clases y soldados, y el cursillo duraba 13 días, que
luego se amplió a 20 con objeto de dar más tiempo para desarrollar los
ejercicios.

En mayo da 1917 se organizó un cursillo especial ds un mes para ob-
tener personal más especializado y consultor en cada Ejército.

Organización de las clases.—Las clases estaban divididas en 10 pelo-
tones de 10 hombres que formaban cinco grupos de dos pelotones.

A cargo de cada grupo estaba un sargento instructor responsable
ante el suboficial de la instrucción.

La clase más antigua de cada pelotón tenía a su cargo la organiza-
ción del trabajo da su pelotón, especialmente en la ejecución de los ejer-
cicios prácticos, y los sargentos instructores de cada pelotón resolvían di-
ficultades o contestaban a las preguntas.

Un oficial profesor tenía a su cargo la parte práctica de los trabajos y
preparaba el programa, que explicaba a todos antes de empezar aquéllos.

Las horas de trabajo eran de ocho a doce de la mañana, y de una a,
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cuatro de la tarde; de este tiempo solo media hora se destinaba a confe-
rencias. Para el trabajo práctico los unciales alumnos tenían a su cargo un
grupo de dos pelotones hasta que se terminaba por completo un asunto:
montaje de un puente, construcción de un estribo, etc.

Para el trabajo de gabinete y de reconocimientos los oficiales alumnos
formaban grupos de a dos, encargados de dar solución al asunto pro-
puesto

Organización del curso,—Comprendía dos partes.
1.° Escuela práctica.
2 ° Conferencias, reconocimientos y trabajos de gabinete.
La escuela práctica consistía en el montaje de tramas, construcción de

caballetes, hinca de pilotes, lanzamiento de vigas, empleo de cabrias y
demás maniobras de íuerza, etc.

La parte de conferencias comprendía un curso de 20, distribuidas así:
8 Conferencias sobre organización del trabajo, descripción de tipos,

transporte del materia], etc.
3 Conferencias sobre reconocimientos, incluyendo el aéreo.
3 ídem sobre pilas y estribo?.
3 ídem sobre anclajes, lanzamiento y maniobra de fuerza.
1 ídem sobre mecánica aplicada.
2 ídem sobre tipos especiales de puentes.
Los ejercicios prácticos eran cuatro y dos proyectos para cada clase.
Los ejercicios eran aplicación de las conferencias y comprendían pro-

yecto de una estacada, un caballete, un tramo pequeño de puente y apa-
ratos de fuerza necesarios para el lanzamiento de uno de los puentes tipos.

De loa proyectos, uno de ellos era el reconocimiento de un puente exis-
tente para determinar la carga máxima que podía circular sobre él.

Hendimiento de la Escuela.—Durante el invierno de 1916-1917 el
número total de alumnos, fue:.

Oficiales 150
Clases y soldados 806

En el invierno de 1917-1918, los alumnos fueron:

Oficiales 166

Clases y soldados 861

La clasificación de oficiales en este curso fue:

Especialmente recomendados 20
Recomendados 46
Recomendados psra cargos subordinados 60
No recomendados 40

TOTAI 166
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La clasificación de clases y soldados fue:

Muy superior 48
Superior 169
Diestros 593
No recomendados 51

TOTAL 861

Durante el otoño de 1918, antes del armisticio, el número de alum-
nos era:

Oficiales 33
Clases y soldados 173

Respecto al personal instruido por la Escuela se puede decir que se
distribuyó luego en el Ejército en la siguiente forma:

2 por compañía de zapadores.
8 por cada compañía de Ingenieros de Cuerpo de Ejército.
4 por cada compañía de minadores.
Como final, diremos que el total de alumnos especializados en fuentes

pesados en el período 1915-1918, fueron:
435 oficiales.

2.121 clases y soldados.

n

Evolución de los puentes militares en el Ejército francés

Puentes desmontables para carretera.—Puente Eiffel.—Al principio
de la guerra era reglamentario en el ejército el puente Eiffel, con el que
se podían salvar luces máximas de 24 metros. Su capacidad de carga era
buena para la fecha de su introducción (1912), pues podían circular ejes
de 5 toneladas, y reforzando el puente podían pasar camiones automóvi-
les con carga total de 8,6 toneladas y 6 en el eje posterior. La anchura
total del puente era de 3 metros, de los cuales 2,2 eran para la calzada y
0,55 para un andén lateral.

El puente para los 24 metro8 de luz límite estaba calculado para re-
sistir una carga uniforme de 800 kilogramos por metro lineal; las vigas
eran de celosía doble,su altura de 1,49 metros,y la pieza que más pespba
115 kilogramos; el lanzamiento del puente se efectuaba por el sistema
normal de colocar un pico delantero al tramo, lastrar é»te en la cola
y deslizar el conjunto sobre unos rodillos, actuando desde la orilla pro-
pia. El personal necesario para construir el puente era un oficial, cuatro
suboficiales y 39 soldados. Para un puente de 24 metros de luz el peso
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total del material y de los elementos auxiliares era de 24 toneladas, que
exigía para su transporte por via férrea tres plataformas y para el trans-
porte por carretera, 19 carros.

Con la adopción de la artillería pesada este tipo fue insuficiente, y
en septiembre de 1914 el Ministerio de la Guerra pidió el concurso de
los Ministerios de Obras Públicas y Marina para la construcción de
puentes desmontables para el Ejército; el Ministerio de Obras Públicas
nombró al ingeniero jefe de puentes Pigeaud y el de Marina a los inge-
nieros navales Maugas y Bahon p¡ira que el puente proyectado por aquél
se construyera en los arsenales.

El tipo proyectado permitía salvar luces hasta de 30 metros, y de su
montaje en la zona de operaciones se encargaron unas compañías de
obreros especializados sacados de los arsenales y que figuraban con el
nombre de Compañías de ingenieros navales. En 1915-1916 tenían los
franceses seis compañías de esta clase.

Puente Pigeaud.—Este puente, proyectado por el profesor de puen-
tes metálicos en la Escuela de Ponts et Ghaussées se componía de dos
vigas de cordones paralelos y celosía doble de 2,50 metros de altura.
El peso del puente era de 600 kilogramos por metro lineal; los elemen-
tos tenían 5 metros de longitud, el tablero tenía 8 centímetros de grue-
so y el ancho útil de la calzada era 2,2 metros, dejando el puente espacio
para dos andenes de 0,5 metros.

Guando las cargas fueron aumentando, hubo que modificarlo y con
la nueva solución se pudieron salvar luces hasta de 50 metros.

Este puente prestó buenos servicios, pues desde noviembre de 1914
a mayo de 1919 se tendieron 152 puentes de esta dase, con un desarrollo
total de 5.232 metros.

El puente Pigeaud presenta como particularidad la de que para el
montaje se empleaba una pasadera suspendida, sobre la cual se unían los
elementos del puente. Una vez el puente empernado se le apoyaba
sobre cuatro gatos que descansaban en los estribos, so desmontaba la
pasadera y se hacían descender los gatos, hasta que el puente descansa-
ba sobre sus apoyos.

La pasadera suspendida para el montaje tenía un tablero de 4,5 me-
tros de anchura y su peso era de 85 kilos para la parte metálica y 250
kilogramos por metro lineal para la pasadera de servicio. Los cables
eran do 23 milímetros de diámetro.

Sobre la pasadera circulaba un carretón especial para el montaje del
puente y tenía aquélla una flecha inicial para que al terminar el monta-
je del puente su tablero quedara horizontal.

Puentes suspendidos.—Las destrucciones operadas por los alemanes
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en los puentes eran de tal importancia por la voladura de los estribos
y accesos, que el tipo Pigeaud de 30 metros fue insuficiente y se encar-
gó a la casa Arnodin la construcción de puentes suspendidos rígidos
del tipo Grisclaid, cuya luz podía variar de 40 a 80 metros, y cuya an•
chura de calzada fue" de 2,3 metros.

El puente pesaba 1,2 toneladas por metro lineal y la carga tipo era
un convoy de camiones de 8,6 toneladas.

El número total de puentes Grisclard construidos en los cuatro años
de guerra fue de trece, con un desarrollo de 855 metros.

Puentes de pilotes.—Los franceses, teniendo destruida y ocupada la
parte Norte de su territorio, donde existían bastantes fábricas y en
pleiia actividad las restantes del país, para la fabricación de material
de guerra, no pudieron emplear en gran escala el puente metálico, y
construyeron sus tipos pesados por medio de puentes de pilotes.

Su objeto era:
1.° Reemplazar los puentes de pontones reglamentarios para su uti-

lización en vanguardia.
2.° Reemplazar los puentes destruidos.
3.° Crear nuevos puentes de paso en la red de comunicaciones.
Las características de los tipos adoptados eran:
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Tipos de viguetas.—Los tramos de los puentes de pilotes podrán estar
además compuestos de las siguientes clases de viguetas.

Vigas armadas.—Bajo este nombre se designa la viga compuesta, for-
mada por dos o tres viguetas de madera superpuestas.

Para que el conjunto formo un todo único hay que evitar que, du-
ran/e la.flexión, resbalen los elementes unos sobre otros; con este objeto
se empernan primero lus viguetas de metro en metro, y después se intro-
ducen entre ollas cuñas de acero constituidas por trozos de 300 milímetros
de vigueta laminada T de 80 milímetros de altura, con un extremo en
forma de bisel; la repartición de estas cuñas es una en el centro de la
viga, tres en los extremos entre dos pernos y dos cuñas en los intervalos
intermedios.

Resistencia de las vigas armadas.—Si r es la resistencia de una vi-
gueta y H la correspondiente a la viga armada, se admite que

Viga armada, compuesta de 2 viguetas superpuestas R = 3 r.
Viga armarla, compuesta de 8 viguetas superpuestas. . . . . R = 5 r.

Vigas compuestas.—Se designa con este nombre la viga armada como
anteriormente, añadiéndole en sus caras superior e inferior dos tablas
formadas por pletinas de hierro.

Si R' es la resistencia de la viga compuesta y H su altura total, so
tiene

R' = R (resistencia de un hierro T de altura = 0,8 H).

Tramo doble.—Es el tramo constituido por dos capas de viguetas, su-
perpuestas y separadas por traveseros; las viguetas correspondientes do
cada lecho superior e inferior se hacen solidarias por medio de pernos y
unidas perfectamente a los traveseros por escuadras de hierro.

En general, se ponen los ti'aveseros de modo que caigan uno en el
centro y uno en cada extremo y su separación varia de 0,8 a 1 metro.

En resumen, el tramo queda como una viga T de celosía, en que las
alas son los dos lechos de viguetas.

Resistencia de los tramos dobles.—Si las viguetas son de sección

5 X fr (basa X altura) se tiene que el momento resistente es -p- = N X

X b X ^2i siendo N el número de viguetas en cada lecho; con esta dispo-
sición se ve que a igualdad de madera, se hace el tramo tres veces más
resistente y es una disposición ingeniosa para constituir tramos con ma-
deras de pequeña escuadría, o bien vigas de celosía con tablas de poco espesor.

Formación de los tramos en los diversos tipos de puentes.—Las tablas
siguientes dan idea de su constitución.



DIMENSIONES DE LAS VIGUETAS

PUENTES PARA EJES DE 5 TONELADAS (Tipo núm. 1).-Cinco viguetas por tramo.

Constitución

de las viguetas.

Madera (centímetros)..

Acero I (milímetros)..

Vigas avinadas de ma-
dera (2 viguetas su-
perpuestas) (centí-
metros)

Luz del tramo en metros.

5.

12 X 30

200 X 90
7,5

6.

25 X 25

220 X 98
8

7.

20X30

240 X 106
8,7

8.

25X30

250XH0
9

9.

25X35

280 X H9
10,1

10.

20X40

280 X H9
10,1

11.

30 X 35

800 X 1̂ 5
10,8

2 viguetas de
25 X 25.

12.

35X35

320X131
11,5

2 viguetas de
25^X25.

PUENTES PARA EJES DE 7 TONELADAS (Tipo núm. 1 reforzado).-Cinco viguetas por tramo.

Madera (centímetros)..

Acero I (milímetros)..

Vigas armadas de ma
Jera (2 viguetas su-
perpuestas) (centí-
ro otros)

•25 X 35

280XH9
10,1

20X40
300X125

10.8

2 viguetas de
20 X 25.

25 X 40

320 X 131
11,5

2 viguetas
25 X 25.

30X40

320 X 131
11,5

2 viguetas de
20 X 30.

35X40

340 X 137
12,2

2 viguetas de
25 X 30.

0

O



PUENTES PARA EJES DE 13 TONELADAS (Tipo núm. 2).

Seis viguetas por tramo.

DIMENSIONES DE LAS VIGUETAS

de las viguetas

Madera (centímetros).

Acero I (milímetros),.

Vigas armadas de ma-
dera (2 viguetas su-
perpuestas (centí-

Vigas armadas de ma-
dera (3 viguetas su-
perpuestas (centí-
metros

Vigas compuestas de 2

tablas de pletina de
hierro (milímetros).

5.

25 X 25

280 X H9
10,1

2 viguetas de
25X25

6.

30X40

300 X 125
10,8

2 viguetas do
25X30

3 viguetas de
20X20

2 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 5.

7.

35 X 40

320 X 131
11,6

2 viguetas de
30 X 30

3 viguetas de
20 X 25

2 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 6.

Luz del tramo en metros

8.

40 X 40

840 X 137

9.

380 X 149
12,2 i 13,7

2viguetas de 12viguetas líe
25 X 35 30X35

3 viguetas de|3 viguetas de
20 X 25 20 X 30

2 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 8-

2 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 16.

10.

•2 de
320 X 131

11,5

2 viguetas de
25 X 40

3viguetas de
25 X 30

2 viguetas de
30 X 30 y
2 tablas de
140X34.

11.

2 de
340 X 137

12,2

12.

2 de
380 X 149

13,7

2 viguetas de 2 viguetas de
30X40

Sviguetas de
'25 X 35

2 viguetas de
30 X 30 y
L¿ tablas de
140 X 18.

85 X 4 ! J

3 viguetas de
30X30

2 viguetas de
30 X 30 y
2 tablas de
140 X 20.

e

c

|—i

M

L
O

S

c

3 M
IL

I

H

fe
OS



PUENTES PARA EJES DE 17 TONELADAS (Tipo núm. 3).

Seis viguetas por tramo.

DIMENSIONES DE LAS VIGUETAS

Constitución

de las viguetas.

Madera (centímetros).

Acero I (milímetros)..

Vigas armadas de ma-
dera (2 viguetas su-
perpuestas) ( cen t í -

Vigas armadas de ma-
dera (3 viguetas su-
perpuestas) (cen t í -
metros)

~fyiga$ compuestas de 2

tas (centímetros) y 2

hierro (milímetros).

Yigas compuestas de 8

hierro (milímetros).

5.

35X40

820 X 131
11,5

2 viguetas de
26 X 25.

13 viguetas de
20 X 25.

2 viguetas de
25X25y2
tab la s de
140 X 6.

6.

40X40

340 X 137
12,2

2 viguetas de
25 X ^0.

3 viguetas de
20 X B0.

2 viguetas de
25X25 y 2
t ab l a s de
140 X 8.

7-

380 X 149

lb,7

2 viguetas de
20 X 35.

8 viguetas de
25 X SO.

2 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 14.

3 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 5.

Luz cLel tramo en metros.

8.

400 X155

14.5

2 viguetas de
25 X 35.

3 viguetas de
30 X 30.

2 viguetas de
"0 X SO y
2 tablas de
140 X 9.

3 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 8.

9.

2 de
340X137

12,2

2 viguetas de
30 X 85.

3 viguetas de
30 X 85.

2 viguetas de
80 X SO y
2 tablas de
140 X 16.

3 viguetas de
25 X 25 y
2 tablas de
140 X 14.

10.

2 de
360X143

13

2 viguetas de
30 X 40.

3 viguetas de
25 X 40.

2 viguetas de
80 X 30 y
2 tablas de
150 X 20.

3 viguetas de
30 X 30 v
2 tablas de
140X9-

11.

2 de
380 X 149

13,7

2 viguetas de
35 X 40.

3 viguetas de
30 X 40.

2 viguetas de
35 X 35 y
2 tablas de
150 X 18.

3 viguetas de
30 X 30 y
2 tablas de
140 X 16.

12.

2 de
400 X 155

16,5

2 viguetas de
40 X 40.

3 viguetas ríe
85 X 40.

2 viguetas de
35 X 85 y
2 tablas cíe
180 X 20.

3 viguetas do
30 X 80 y
2 tablas de
150 X 18.
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A las unidades encargadas de estos trabajos se las dotó del material
necesario, como pontones, martinetes a brazo, de vapor y de aire compri-
mido, medios de iluminación, etc., etc.

El puente de pilotes no es puente ofensivo, por el tiempo de construc-
ción necesario, y durante la retirada alemana los franceses emplearon con
éxito puentes de vigas de acero laminadas. La velocidad máxima de ten-
dido de un puente de pilotes se alcanzó en Soissons en septiembre de 1917,
con un puente de 180 metros de luz, que necesitó 135 horas de trabajo
con cinco compañías de trabajadores, es decir unos 700 hombres-horas
por metro lineal.

Paso del Lys y del Escalda en 1918,—La necesidad de no perder el
contacto con el enemigo y el empleo de los carros de asalto y artillería
pesada hizo que después del paso de la infantería por pasaderas, se pen-
sase en establecer varios puentes pesados. Se hizo para ello uso de me-
dios locales y en especial de grandes depósitos alemanes de material que
éstos no habían tenido tiempo de destruir. Las condiciones de los pasos
en que la corriente era fuerte y el fondo del río lleno de escombros de
las pilas, hizo que no se pudiera emplear el tipo reglamentario de puen-
te de pilotes para grandes cargas.

Cuando las pilas no habían sido voladas por completo, se desmorona-
ba su parte superior hasta constituir una superficie plana y sobre ésta se
ponía un caballete de madera o dos, sobre el que descansaba el tramo.

Constitución de los tramos.—Una particularidad de ellos, es el empleo

Fig. 4.

de una vigueta transversal de repartición para igualar las cargas en las
vigas al paso de grandes camiones y canos de asalto, pues las viguetas
estaban equidistantes. En los tipos ingleses no hacia falta la vigueta de
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repartición porque las viguetas se concentraban debajo de las ruedas, lo que
en cambio exigía mayor grueso del tablero.

Las viguetas estaban formadas por dos hierros j[ entre los cuales es-
taba una pieza de madera, que servía no sólo para clavar el tablero, sino
para unir sólidamente por medio de pernos la vigueta transversal; para
luces de menos de cuatro metros se ponía una de éstas y dos para luces
entre cuatro y seis metros.

Gomo las viguetas empleadas tenían 18 ó 20 centímetros de altura,
para luces mayores de seis metros se emplearon dos tornapuntas que se

Mg. 5.

apoyaban en las viguetas de repartición y en entalladuras abiertas en las
pilas. Las figuras 4 y 5 indican su organización.

El sistema de tornapuntas es más rápido que él de pilotes para cons-
truir puentes para el paso de grandes cargas cuando la luz es menor de
20 metros, exige menos transporte de material (50 por 100 menos en peso)
y evita el empleo de martinetes para la hinca de filotes, ahorrándose así
el transporte de estos elementos.

Además, es un buen sistema para reforzar puentes ligeros que hayan
servido para el paso de los primeros elementos de combate.

Puentes del momento.—Merecen citarse los trabajos de puentes efec-
tuados en Polonia por los zapadores franceses en el período abril-no-
viembre de 1919, porque se efectuaron por tropas de escasa instrucción
técnica y porque, además, se hizo gran uso de materiales de fortuna, ya
que los parques de material no existían, los transportes eran muy difí-
ciles por la naturaleza pantanosa de la región y por la falta de carrete-
ras y vías férreas, destruidas por cinco años de guerra incesante.

Puentes sobre el Bug-—Puente de SoJoal,—El puente de madera habift
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sido quemado y la cortadura tenía una luz de 180 metros, teniendo el
río en este punto 100 metros de ancho.

Los pilotes de las estacadas emergían del agua más de un metro, y
después de cortados al mismo nivel se puso sobre ellos una cumbrera de
10 centímetros de espesor, lo que impidió que las viguetas se pudieran
apoyar entre los intervalos entre pilotes, dada la poca resistencia de la
cumbrera, y en vista de ello se apoyaron a plomo sobre los pilotes. En
estas condiciones sólo se podían poner cuatro viguetas por tramo (había
sólo cuatro pilotes), y como la luz era de 10 metros, su escuadría debía
ser considerable; como los árboles más gruesos de la proximidad tenían
sólo unos 30 centímetros de diámetro, se construyó el puente con cuatro
viguetas y después se reforzó el tramo.

Puente de JRuda-Sieleeka. — El puente de madera existente había sido
quemado y la cortadura tenía 70 metros de luz. La compañía destinada
a la reparación se dividió en dos equipos, uno para empezar los trabajos
preliminares y el otro se dedicó a la busca de material y de los carros ne-
cesarios para el transporte; además, el Alcalde requisó todos los hombres
útiles para ayudar a los trabajos.

Análogamente al puente anterior les pilotes emergían sobre el agua;
las estacadas de ia parte norte del puente estaban constituidas por una
fila de pilotes de 30 centímetros de diámetro, y estaban quemados hasta
50 centímetros por encima del agua; se les cortó a 45 centímetros de la
superficie y se les puso encima una cumbrera de 30 por 30 centímetros
fijada con grapas.

Las estacadas de la parte sur del puente eran dobles y se compo-
nían de dos filas de pilotes de 25 por 25 centímetros que estaban que-
mados hasta 10 centímetros por encima del nivel del río; se les cortó a
5 centímetros por encima del agua y sobre cada dos pilotes extremos se
puso una cumbrera de 40 por 40 centímetros y sobre éstas la cumbrera
formada por dos piezas de 20 por 30 centímetros; todas las uniones se
hicieron con grapas.

Parte de la madera se extrajo de los restos del puente, pero para las
viguetas hubo necesidad de cortar 40 grandes árboles. Durante los tra-
bajos nocturnos se iluminó el puente con cuatro grandes hogueras.

Puente de Tarnopol.—Este puente, sobre el Sereth, tenía 40 metros
de luz y se proyectó para que satisfaciera a las condiciones técnicas
siguientes:

1.a Permitir el paso de grandes cargas, como apisonadoras y grandes
camiones automóviles.

2.a La escuadría de las piezas debía ser de 20 centímetros, que era 3a
que abundaba en la región, con longitudes de 4 a 5 metros.
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3.a Dejar gran desagüe para que los hielos pudieran circular.
4.a Ea caso de inmersión por una crecida, el puente debía resistir al

arranque por su propio peso.
Para hacer el puente, se utilizó una pasadora ya establecida como

paso provisional, construyendo a su lado medio puente, después se qui-
tó aquélla y se construyó la otra mitad; por esta razón, el puente re-
sultó de una anchura total de 10 metros, con calzada central de 6,25
metros.

El tramo central tenía 12 metros de luz y estaba constituido por un
sistema de sopandas y dos órdenes de jabalcones; las uniones en los di-
versos nudos se hicieron con herrajes.

Las viguetas eran 13, formadas cada una por dos vigas J .
Para el transporte del material hubo grandes inconvenientes, pues

parte de los elementos vinieron desde 50 a 80 kilómetros de distancia.
El peso total de los materiales transportados fue de 155 toneladas (1).

Consecuencias.—Hemos descrito con algún detalle estos puentes por-
que se pueden sacar varias consecuencias:

1.a Es esencial, cuando se destruye un fuente de pilotes, conseguir
que no queden parte de éstos fuera del agua, pues entonces las repara-
ciones son fáciles, como se ha visto en los casos arriba citados. Para con-
seguirlo, las cargas de demolición deben colocarse de 1 a 1,5 metros de-
bajo del nivel del agua, o bien emplear medios complementarios.

2.a Los casos descritos muestran, comparándolos con la técnica em-
pleada en Francia por los ejércitos combatientes (puentes desmontables,
empleo en gran escala del hierro, parques bien provistos, etc., etc.), que
el arte del zapador, tiene hoy, si cabe, más importancia que nunca, dados
los grandes pesos que acompañan a los ejércitos y la rápida ejecución que
se exige.

Por encima de todos los adelantos técnicos en el material que emplea
el zapador, estará siempre el modesto, pero insustituible puente del momen-
to, único que a veces puede resolver una situación: es un abuelo al que hay
que recordar siempre con cariño.

Puentes de grandes barcazas.—Los franceses, antes de la guerra,
tenían en estudio el paso del Rhin, empleando material propio, pues
suponían que al llegar ellos a este río, los alemanes habrían destruido
todas las grandes barcas comurciales y además que el material no podría
llegar por vía fluvial a causa de impedirlo los fuertes alemanes que ce-
rraban los anuentes del gran río.

(1) Satos trabajos recuerdan a los efectuados un siglo antes por los zapadores
de Napoleón en la campaña de Rusia.

3
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Con estas ideas, se aplicaron a estudiar un material con movilidad
suficiente para ser transportado por ferrocarril. Desde luego se fijaron en
las grandes barcazas comerciales del canal del Ourcq, cuyas característi-
cas eran:

Eslora 28,5 metros.
Manga .".' 3,05 «
Puntal 1,28 «
Desplazamiento coa carga máxima 75 toneladas.
Peso propio 20 a 22 «

En el año 1914 existían 275 barcazas, de ellas 250 construidas de ace-
ro, y su forma era la de un paralelepípedo rectangular terminado por dos
extremos en forma de prismas triangulares; este material era bueno
puesto que podían circular por los canales franceses, cuyo gálibo mínimo
tenía 3,2 metros de anchura y el transporte por ferrocarril limitaba la
anchura de masas indivisibles a tres metros.

Después de la movilización se dio orden de preparar material para
dos puentes de 500 metros, con sus remolcadores correspondientes, y es-
tudiar las disposiciones para el embarque y transporte por ferrocarril.

Estos puentes debían tener tres calzadas, dos extremas para el paso de
camiones y artillería pesada en un sólo sentido cada una y otra central para
infantería y tracción hipomóvil; cada puente tendría 45 barcazas y su tiem-
po de construcción sería tres días.

Los ensayos empezaron a efectuarse en Saint-Denis, aprovechando una
grúa de 40 toneladas y se construyó con buen éxito un puente de 30 me-
tros, demostrándose que el material se cargaba y descargaba con facilidad
y circulaba bien por las vías, a pesar de que para cada barcaza hacían
falta cinco plataformas.

Para la descarga del material, después de haber efectuado sú trans-
porte por ferrocarril, se emplearon las grúas de 50 toneladas de que dis-
ponían todas las Compañías de ferrocarriles, para la colocación en la vía
de las locomotoras descarriladas.

, En marzo de 1915, se tenían listas 120 barcazas, cuatro remolcadores
de 100 HP y las vigas, tablero, etc., necesarios, para construir dos puen-
tes de 500 metros cada uno. El peso total de este material era de unas
4.000 toneladas.

. Como ensayo definitivo se construyó un puente de 200 metros sobre
el Ródano en 36 horas por 800 hombres, entre ellos una compañía de
zapadores.

Cada barcaza tenía anclas dobles de 150 kilos de peso, las que se fon-
deaban 150 ó 200 metros aguas arriba por remolcadores, o por pontonci
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ordinarios provistos de un motor desmontable de 8 HP; las barcazas eran
conducidas a su sitio por otros remolcadores, y se tesaban las cadenas o
cuerdas de las anclas dobles por medio de cabrestantes dispuestos a proa
de las barcazas. En el centro del puente había cuatro compuertas de 12
metros, para permitir la navegación.

Lapalzada central tenía ocho viguetas de madera y las taterales ocho
vigas T de 14 centímetros de altura; el tablero era de tablones de 8 X 22
centímetros y los guardalados eran viguetas T de 14 centímetros.

Aunque este puente no se pudo tender sobre el Rhin, prestó su ma-
terial grandes servicios, durante la batalla del Somme, pues una flotilla
compuesta de 80 barcazas y ocho remolcadores transportó una media de
1.500 toneladas por día, casi todo de grava para reparación de las carreteras,
y con un total de 100.000 toneladas desde el 1." de junio a 15 de noviembre;
además se evacuaron 10.000 heridos graves, cuyo estado no permitía su
transporte por tierra.

Los puentes gigantes de barcazas proyectados para el paso del Rhin
constituyen el material más potente que jamás tuvo ejército alguno;
bien es verdad que el gran río merece se le aplique el refrán de «a tal
señor tal honor».

Puentes volantes de gran capacidad.—Dado el gran número de cana-
les navegables en Francia y sobre todo con la pesadilla del Rhin, se estu-
dia actualmente el transporte por los puentes volantes (bacs routiers)
que permiten transportar tropas, «artillería de campaña o pesada, camio-
nes y en general vehículos en que la carga por eje sea menor de 15 tone-
ladas.

La carga máxima del puente volante es de 70 toneladas y pueden
utilizarse: 1.°, para el paso de un río, del personal y material; 2.°, para
el transporte por agua de estos elementos.

Su empleo en el primer caso está indicado en regiones desprovistas
de puentes o para aumentar el tráfico cuando los puentes existentes no
tengan, la. resistencia precisa; la gran capacidad de transporte (superficie
del puente 171 metros cuadrados), permite asegurar un gasto importante
quo, sin igualar al de un puente, por las maniobras de embarque, des-
embarque y atraque, es superior al de los otros medios ordinarios de
paso. . .

Su empleo en el segundo caso, os más bien para desplazar unidades
ejiteras de carros de asalto o artillería pesada con tractores.

; Maniobra.—-Para cada puente volante se necesita un remolcador de
150 a 200 HP., y el remolque se hace por costado o del modo ordinaria.
., Para los transportes importantes por agua se forma un tren de guen-
tea .yo1 antes, con un remplcador de,600 HP. . . ; : > , _ , , ;
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La profundidad mínima del río debe str 1,30 a 1,40 metros.
Capacidad de transporte.—El puente volante en cada viaje puede

transportar cada una de las agrupaciones siguientes:
Infantería, un batallón.
Caballería, un escuadrón.
Artillería, un tercio de una batería de campaña y un cuarto de una

bateúa de 155 milímetros.
Carros de asalto, 12 carros ligeros.
En un río de 400 metros de ancho y velocidad de corriente menor

de 1,5 metros por segundo, se puede contar con que por hora se transpor-
ta cualquiera de los elementos que siguen:

Infantería, 2.500 hombres.
Caballería, 335 caballos.
Artillería de campaña, dos tercios de una batería.
Tiempo necesario para la ida y vuelta, veinte minutos.
Vados de lona.—El método generalmente adoptado por los franceses

para vadear un río con fondo fangoso o bien lleno de embudos de grana-
das, fue emplear un rollo de lona reforzado con tela metálica, que se su-
jetaba por medio de cuerdas a do3 piquetes clavados en una orilla y un
hombre lo desarrollaba sobre el fondo, pisando siempre por encima de
aquél; al llegar a la otra orilla, se sujetaba la lona a otros dos piquetes.

CAPITULO III

Evolución de los puentes desmontables para carretera en los
Ejércitos americano e italiano.

Al entrar en 1917 los americanos en la guerra, no sólo les faltaba
práctica en la construcción de puentes pesados, sino que, a pesar de lle-
var los aliados tres años de guerra, la instrucción de los zapadores ame-
ricanos estaba basada en la construcción del tradicional puente de cir-
cunstancias; en una palabra, no se enteraron de lo que ocurría en asunto
tan vital como el de puentes, y consecuencia de ello fue el no disponer al
entrar en campaña más que del antiguo tipo de pontón, inútil en aquella
época por las grandes cargas que ya existían en los Ejércitos; además,
después de año y medio de lucha el Ejército americano no dispuso de
material propio para puentes desmontables de acero y tuvo que pedirlo a
los otros Ejércitos aliados.

El Negociado de puentes.—Para estudiar y unificar los diversos tipos
de puentes, se formó un Negociado compuesto al principio de dos oficia-
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les, mas dada la intensidad y variedad del trabajo en perspectiva, dicho
Negociado llegó a contar al final con un jefe y un oficial de puentes en
cada Ejército que tenían a sus órdenes tropas especializadas en estos tra
bajos. Gomo se ve, la organización americana comparada con la inglesa
y francesa deja bastante que desear; bien es verdad que los aliados, que
por aquella época ya tenían sus tipos de puentes pecados, se los facilita-
ron a los americanos.

Trabajos efectuados por los americanos,—La intensidad mayor se des-
arrolló durante la ofensiva del Mosa, construyendo, reforzando o repa-
rando varios puentes, según indican los siguientes datos:

Puentes de carretera 40
ídem de vía normal 12
ídem de vía de 0,60 metros 12

TOTAL 64

Puentes de caballetes.—Faltos los americanos de material para hinca
de pilotes, emplearon con profusión el tipo de puente de caballetes, es-
tando éstos formados de varios pies y con una solera inferior para la re-
partición de la carga sobre él fondo, evitándose así la lenta faena de la

JTig. 6.

hinca de pilotes y dando lugar a un gran aumento en la rapidez de
tendido.

Cuando por la naturaleza del íondo del río no había temor a las soca-
vaciones se nivelaba un paso y se ponía el caballete y cuando el fondo
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era socavable, se hacía en él y en el emplazamiento del caballete Una
trinchera de 0,60 a 1,00 metros de profundidad, colocando en ella va-
rios trozos de tablones como zapatas de repartición y sobre éstos el ca-
ballete. El sistema es bueno y para cargas pequeñas (artillería de can;-
paña) parece mejor sistema y más rápido que construir un puente de
pilotes, aunque la hinca se haga a mano.

Pila desmontable.—Merece citarse el sistema ideado por los america-
nos para formar rápidamente pilas como apoyos de los tramos.

Los elementos que integran la pila, son paralelepípedos formados (fi-
gura 6) por cuatro hierros angulares con cruz de San Andrés y con un
forro interior de tablas; colocadas rápidamente unas sobre otras se relle-
na la pila, de grava o tierra, materiales que son los que soportan la carga,
haciendo los elementos el papel de forro.

Groemos ésta una excelente idea y además que constituye por su
rapidez un buen tipo militar de apoyo intermedio -para los puentes desmon-
tables.

Los elementos de las pilas tenían 0,914 por 1,219 metros de base y
1,193 metros de altura.

M record mundial de velocidad de tendido de un puente.—El 8 de ja

14« - - i 06—

Fig. 7.

nio ile 1919, el primer Regimiento de Ingenieros americano, tendió uü
puente de pontones de 436 metros sobre el Rhin en 41 minutos y-ochóse?
gundos, batiendo el record establecido por el 2.° Regimiento en 25 de
mayo, que invirtió 58 minutos y medio. >
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En el sitio escogido, la velocidad de la corriente era de 7 kilómetros
por hora y la profundidad máxima ocho metros; el tendido se hizo por
los dos extremos y el personal empleado fue dé 400 hombres. El material
que se utilizó fueron 93 pontones cogidos a los alemanes, de nueve tone-
ladas de desplazamiento.

Como se ve, la velocidad media de tendido fue de 10,6 metros por mi-
nuto, constituyendo hasta la fecha el record mundial de velocidad en
puentes de esta clase.

Puentes para el paso de trincheras.—Para pasar rápidamente durante
los avances la tupida red de trincheras, se idearon tipos de muy poco
peso y de una luz suficiente para salvar las trincheras ordinarias o los
embudos de mina. <

Existían dos tipos, uno para infantería y otro para artillería de cáírí-
paña y estaban formados de dos mitades iguales, para facilitar su mane-
jo, transportándose eu los armones de las piezas. La figura 7 indica sil
organización.

Puentes desmontables para carreteras en el Ejército italiano.—Los
italianos disponían del tipo Eiffel desmontable cuya luz máxima era 21
metros y la carga que soportaba eran vehículos de 5,5 toneladas.

Para el paso del Isonzo en agosto de 1917, dada la anchura del río y
el tránsito esperado (paso de artillería de gran calibre), se empleó el tipo
desmontable Scarelli cuyas características eran:

Normal, 40 metros, pudiendo circular vehículos de 10 toneladas.
Reforzado, 30 » » » > de 20 »

Este tipo era de tablero superior y formado por dos vigas Warron; el
peso de los elementos era inferior a 100 kilos, permitiendo el transporte
abrazo.. '

La construcción era por el sistema de lanzamiento sobre rodillos con
contrapeso y proa auxiliar (1).

CAPITULO IV

Crítica de los tipos empleados y de la maniobra
de lanzamiento.

La guerra, gran creadora.—La inmensa variedad de puentes usados
por los ejércitos, es un fenómeno debido a la guerra misma. En efecto,
en el frente occidental, la guerra adquirió pronto, por la estabilización

(1) En general los italianos emplearon mucho material cogido a los austriacoiSi
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de aquél, el carácter de una lucha mecánica en la que se punieron t n
juego elementos no soñados. El empleo de la artillería de gran potencia
fue factor esencial en la lucha, dado que, para avanzar, era necesario ba
rrer materialmente las organizaciones enemigas y se estableció un ver-
dadero pugilato entre los enemigos para no quedarse atrás. Los primetos
puentes proyectados cumplieron su misión para las cargas que fueron
previstas; pero al hacerse uso de grandes tractores, cañones de gran al-
cance y, sobre todo, de los carros de asalto no hubo más remedio que crear
un tipo nuevo para cada necesidad, sin más idea que la de construirlo pron-
to, sin discutir sus ventajas e inconvenientes militares, y sobre todo en la
imposibilidad de prever cuál podría ser la carga máxima en el ejército,
pues sobre todas las previsiones estaba la incógnita del material que pudie-
se emplear el enemigo. Así se ve perfectamente que las cargas militares
máximas sobre un eje pasan de 6 toneladas al empezar la guerra, a 13
a los pocos meses y a 17 antes del año; por último, el carro de asalto
al aparecer en 1917, eleva la carga a 35 toneladas.

Los puentes siguieron, como es lógico, esta marcha, y del tipo «Eif-
fel» se pasa en seguida al «Pigeaud», después al «Inglis» y «Scarelli» y,
por ultimo, al coloso «Hopkins».

Por otra parte, la rapidez de avance fue siempre factor esencial y
había que lanzar detrás de la infantería, la artillería pesada y los carros
de asalto, pues si se dejaba algún tiempo para organizar al ejército que se
retiraba, era casi seguro que el avance se paraba en seco o había que le-
trocader. Como los grandes puentes exigían un cierto tiempo para su
montaje y lanzamiento, aparecieron otros tipos cuyo tendido era más
rápido, entre ellos el puente formado por vigas laminadas T que se empleó
con profusión durante toda la guerra, así como los apoyos formados con pi-
las metálieas divisibles. Como detalle, diremos que los alemanes dispo
nían de viguetas laminadas T de un metro de altura.

Los puentes franceses.—El empleo en Francia de los puentes suspen-
didos, Gisclard, hay que buscarlo en la parte política, pues no es tipo
militar, y para puente pesado es algo exótico. En efecto, uno de los prin-
cipales colaboradores del ingeniero Pigeaud fue el ingeniero Leinekugel
le Cocq empleado en la Casa Arnodin, especializada en puentes suspen-
didos y que explotaba la patente Gisclard; prueba de esto, fueron tam-
bién los hangares suspendidos, suministrados por esta casa.

En general, los tipos franceses no fueron satisfactorios por falta de
anchura de calzada y por no soportar las cargas mayores de arti-
llería.

Como la industria francesa no podía construir los puentes necesarios,
los ingleses les prestaron mucho material, de forma que los que se ten-
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dieron sobre el canal del Iser en 1917, fueron construidos con material
inglés.

Los puentes ingleses.—Los ingleses tomaron a su cargo el facilitar
material de guerra a los aliados y, en general, sus tipos fueron buenos,
aunque, es claro, los fueron perfeccionando de acuerdo con la práctica
que adquirían. Asi, del tipo primitivo de 25,90 metros, formado con vi-
gas Warren con capacidad de carga para ejes de 17 toneladas y con peso
de 2,40 toneladas por metro lineal, se pasa al tipo «Inglis» rectangular
para carros de asalto de 35 toneladas, pesando por metro lineal 1,31, es

decir, un adelanto de -r=- X / L = 3,75.
l i l ,ol

Los puentes italianos y belgas.—El tipo «Scarelli» es lento de montar
y los italianos emplearon el puente «Inglis» en gran escala.

El tipo belga de puente pesado fue, en general, de vigas armadas
de madera con los apoyos constituidos por estacadas de pilotes. No se
hizo uso de ellos en gran escala por ser escasos en los depósitos.

Los sistemas de lanzamiento.—El sistema francés de lanzar los puen-
tes, dotándolos de una proa, haciéndolos rodar hasta que aquélla alcance
la orilla opuesta (puente Eiffel) o bien el complicado sistema de montaje
sobre una pasadera suspendida (puente Pigeaud), es complicado, lento y
requiere personal especializado. Por otra parte, se sigue un método que,
si bien puede dar buenos resultados en una escuela práctica, no los da
en el caso real de una operación de guerra, cuando los caminos estarán
destruidos y el emplazamiento batido por la artillería o por la aviación;
es seguro que sería difícil cumplir en estas condiciones las maniobras
que indiquen los reglamentos (formación de estribos auxiliares, nivela-
ciones, descensos del tramo sobre sus gatos de maniobra, etc.)

El sistema inglés de armar el tramo, apoyarlo sobre rodillos y tirar
desde la orilla opuesta, está basado en la realidad de la guerra, que obliga
a tratar mal el material y a emplear los procedimientos más sencillos, por
ser los mejores. El sistema es bueno, rápido y seguro, y somos decididos
partidarios de él.

Los puentes pesados usados en la guerra, no fueron tipos militares.—
Nosotros creemos que los tipos de puentes pesados empleados en la
Gran Guerra, tienen el sello especial de sus autores, y como éstos eran in-
genieros civiles (Pigeaud, Inglis, Hopkins), los puentes proyectados te-
man organización análoga a los tipos corrientes sobre carretera o ferro-
carril y no podían ser" buenos tipos militares, pues para ello necesitaban
cumplir las dos condiciones esenciales siguientes:

1.a Ser tipos perfectibles para que puedan circular todas las cargas.
2.a Rapidez de montaje y lanzamiento.
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De la primera condición, se deducá que el puente tiene que ser de vi-
gas múltiples y, por lo tanto, de tablero superior. .. .

Para confirmar lo dicho, veamos la constitución de un puente-'civil.
La filosofía del puente civil.—Su constitución.—De ordinario, todo

puente está constituido por los siguientes elementos:
. 1.° Dos vigas de resistencia, o principales.

2.° Largueros para soportar la carga.
3.° Traveseros para transmitir la carga a los nudos de las vigas prin-

cipales.
4.° Arriostramiento.

El sistema mecánico es algo deficiente, pues del peso total del puente
sólo hay una parte, un 70 a 80 por 100 que puede llamarse,útil -y que
corresponde al peso de las vigas principales, que aon las que en realidad
trabajan. Hl otro 30 ó 20 por 100 es peso que en cierto modo se puede
llamar inútil, pues parte corresponde al de los elementos de transmisión
de carga (largueros y traveseros).

En puentes de alguna importancia es necesario el arriostra miento por
.la misma constitución de las dos vigas principales, que tienen gran altu-
ra y base pequeña. Si las vigas principales tuviesen fortna tubular, serian
estables por sí y podría suprimirse parte del arriostramiento necesario
para unir las dos vigas. ;>. , ?

Gomo un puente civil, sea de tablero superior o inferior tiene sólo dos
vigas principales, se ve que no es tipo perfectible y sólo sirve pa,rg la carga
tomada como cálculo; claro es que esto es algo relativo, porque .siendo- la
carga de cálculo un tren tipo hay margen para sucesivos aumentos en el
tráfico, pero en cambio obliga a emplear un coeñciente de seguridad de
cuatro a ocho, que se traduce en aumento de peso propio. En la práctica
civil no hay más remedio que hacerlo así, considerando la parte econó-
mica, dado que un puente bien construido y conservado tiene una vida
de 60 a 80 años y no es cosa de hacer uno nuevo para cada necesidad
en el tráfico. .

Lanzamiento.—En el puente civil, es necesario lanzar el puente entero,
porque cada viga principal no tiene aisladamente estabilidad propia; .esto
trae como inconveniente la dificultad del manejo de grandes pesos y los
lanzamientos son lentos.

Si las vigas principales fuesen tubulares, se podrían lanzar una des-
pués de otra, porque tendrían estabilidad propia y se facilitaría así gran-
demente la maniobra, pues no habría que mover el peso, de largueros y
traveseros, que se establecerían después que estuviesen colocadas las vi-
gas principales.

Economía.—Para que el material trabaje en buenas condiciones y-dis-
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nainuir el peso propio (que se traduce en el precio), se impone la gran
altura de las vigas, lo que, salvo casos especiales, conduce al tipo de tw-
hiero inferior.

De las consideraciones anteriores se dedúcela razón de la gran varie-
dad de puentes empleados y de no ser éstos tipos militares.

La sencillez es la gran cualidad militar.—Aunque parezca un poco
raro, conociendo todos losingenieros militares el verdadero tipo de puente
militar, lo olvidaron durante la guerra sin razón esencial para ello.; " '

En efecto, todos conocían cómo se formaba un modesto tramo en un
puente de circunstancias: que la carga que circulaba era sólo infantería,
se ponían, por ejemplo, tres viguetas de madera; que tenían que pasar ca-
ñones de campaña, se ponian cinco viguetas; que la carga eran camiones
automóviles, se colocaban ocho viguetas en el tramo. Pues bien, ¿qué ra-
zón hubo para que no se continuase con esta idea?; desde luego, la inicia-
ron con los tipos de puentes formados con vigas laminadas jf, (necesa-
rias éstas en vez de las de madera por las grandes cargas que circulaban)
ahora que los tramos tenían a lo sumo 10 ó 12 metros y era necesario el
empleo de apoyos intermedios cuando la luz era grande; es decir, que
entonces el puente era raigo.lento de construir, dada la rapidez que siem-
pre se exigía y de aquí el empleo de los tipos civiles cuando se quisieron
salvar grandes luces con un solo tramo.

Ahora bien, veremos que'en Inglaterra el puente Martel es continua-
ción de la idea que durante siglos ha guiado la construcción de los puentes
militares, claro que aprovechando los adelantos en la técnica (empleo del
acero, manufactura rápida y sencilla, etc.), pero la esencia es la misma.

Y, ¿qué razón hubo para olvidar lo que se sabia?; éste es otro fenóme-
no de la Grran Guerra, basado en olvidar cuando más falta hacía (grandes
cargas, gran rapidez de tendido, etc.), el gran principio militar y filosófi-
co de la sencillez de las cosas, no existiendo para ello más razón que la
presión de las circunstancias, pues al practicarse una necesidad era, como
todas las que existen en la guerra, de carácter urgente, y había que satis-
facerla con la máxima urgencia.

CAPITULO V

Ensayos actuales en Inglaterra, Bstados Unidos y Francia.

Puentes desmontables para carretera.—Los ingleses, que al terminar
la .campaña tenían ¡2-4 tipos distintos!, comprendieron que la solución
del problema del puente militar, estaba en el tipo único de viga, para poder
construir un puente para cualquier carga.
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Oon arreglo a esta idea fundamental, el comandante de Ingenieros
Gr. le Q. Martel, ha proyectado una viga que está en ensayo en la Escue-
la Experimental de Puentes, establecida en Christchurch.

Puente Martel—En puente Martel es de tablero superior y las tablas
del piso descansan directamente en las vigas, de modo que se ahorra el
peso de largueros y traveseros.

Las vigas (fig. 8), son tubulares, tienen 1,22 metros de altas por
0,71 de anchas, y están formadas por trozos de 2,43 metros de largo, que

Alzado.

Planta.

Sección.

Fig. 8.—Puente Martel.

pesan 630 kilogramos y pueden manejarse a brazo. Las secciones se unen
por pasadores, de modo que no neeesitan pernos ni tuercas, y el peso por me-
tro lineal de viga es 256 hilos.

Según la luz y la carga que ha de soportar el puente se ponen dos,
tres o cuatro vigas, las tablas del piso se ponen sobre éstas y la barandi-
lla y guardalados completan el puente: éste se compone, pues, de dos par-
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tes esenciales: las vigas y el tablero. La tabla tiguiente da idea de la capa-
cidad de carga del puente:

CABGA-TIPO

Ligera
Media.
Pesada

LUCES MÁXIMAS EN METROS EMPLEANDO

Dos vigas.

29,26

21,94

14,63

Tres vigas.

34,13

26,82

19,50

Cuatro vigas.

36,57

29,26

24,38

El peso por metro lineal de puente es muy reducido, debido a que no
existen largueros y traveseros; la tabla siguiente da idea clara de ésto
para el caso que la carga sean carros de asalto de 35 toneladas:

Luces
en

metros.

18,28

18,28

19,50

TIPO DE PUENTE

Hopkins de 22,87 metros...

Inglis rectangular

Martel con 3 vigas

Peso total
en

toneladas.

32

24

17,6

Peso por

metro lineal.

1.750 kgs.

1.310 id.

900 id.

Peso

relativo.

1,94

1,45

1

Como se ve, el puente Martel es un avance considerable sobre el tipo
más ligero usado durante la guerra.

Los primeros ensayos, consistieron en armar una viga de 29,26 me-
tros de luz y cargarla hasta que el trabajo del material fuese un poco
mayor de 11,7 kilogramos por milímetro cuadrado (coeficiente de trabajo
proyectado) y la flecha en el centro fue 112 milímetros; el puente tenía
una curvatura inicial de 1:120 de la luz (lo que se consigue haciendo
que el cordón superior sea un poco más largo que el inferior) la cual
después de la aplicación de la carga quedó reducida a 1:240 de la luz.

Pruebas efectuadas.—Las pruebas efectuadas hasta ahora han sido:
Puente ligero.—Luz, 29,26 metros con dos vigas.
Se hizo pasar un carro de pontón tirado por seis muías y cargado con

dos toneladas en cada eje; la flecha observada fue 25 milímetros y el
puente cimbreó un poco.

Puente para carros de asalto.—14,63 metros de luz con tres vigas.
Los resultados fueron:

Carro de asalto de 17 toneladas, 26 milímetros de flecha,
ídem » 85 » 8? » í

El puente mostró ser rígido.
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Lanzamiento.—Se empleó el clásico sistema inglés de tirar por medio
de un torno de la cabeza del tramo colocado sobre dos rodillos en la ori-
lla opuesta; la ñg. 9 indícala organización.

„ Viga de 14,63 metros.—Para la viga
i de i4,63 metros de luz, la cabria con-
] sistía en un pie derecho de seis metros

de alto y 22 centímetros de diámetro;
el aparejo de halar era un polipasto tri-
ple para cuerda de 75 milímetros y el
de retenida, unido a !a cola de la viga,
otro idéntico.

Viga de 29,26 metros.—Su peso era
7,5 toneladas.

El pie derecho, que tiene siete me-
tros de alto y 37 centímetros de diá-
metro se mantiene en su posición por
varios vientos, de Jos cuales los late-
rales son de cable de acero de 50 milí-
metros y el posterior, como el delante-
ro de acero, de 75.

El anclaje del viento posterior era
un madero de cinco-metros de largo y
30 X 30 centímetros de sección, ente-
rrado a la profundidad de un metco;
El aparejo de halar era un polipasto
triple para cable de acero de 75 mili--
n:etros. Con tornos de dos toneladas d©
fuerza, el tiempo de lanzamiento para-
cada viga es de 15 minutos.

Nuestra opinión es que el problema
del puente militar para carretera ha
sido resuelto con la idea Martel.

Puente de pontones.— Experiencias
en Inglaterra.—El pontón reglamenta-
rio inglés antes de la guerra se compo-
nía de dos mitades (proa y popa) que
se unían para formar el definitivo; los
ensayos actuales son para proyectar

otro tipo de pontón y utilizar el material antiguo.
Cargas tipos.-^-Las cargas tipos se han clasificado en ligeras, medias

y pesadas que corresponden a los siguientes datosí
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CLASIFICACIÓN

Carga ligera

Cara-a media

Carga pesada. .. .

Carga-tipo del eje
que puede circixlar.

Tropas y material que pueden
circular.

Infantería de a cuatro.
2 toneladas.. . j Caballería de a dos.

( Artillería de campaña.

Obús de 15 centímetros.
Toda clase de camiones.

Artillería pesada.
Tractores.
Tanques ligeros.

I

8 ídem..

16 ídem.

El papel del pontón en un puente. —Si consideramos un pu»nte de
pontones y para fijar las ideas, suponemos que está constituido por 20
pontones de tres toneladas de desplazamiento máximo cada uno, vemos
que a priori se puede asegurar que no puede circular un camión de 10 to •
rieladas, pero en cambio l&juerza total del puente es 20 X 3 = 60 tone-
ladas, es derdr, seis veces mayor que la carga que circula; esto es debi.lo a
que el puente de flotantes forma un sistema en que los elementos no se ayu-
dan. Pongamos ahora sobre todo el puente una viga rígida, y entonces
ya puede circular el camión, porque la viga hace el papel de repartir la
carga entre todos los flotantes y cuando aquélla circule sobre la viga, ésta
se flexa, pero al mismo tiempo distribuye la carga sobre varios pontones;
se evita así que cada apoyo intermedio, formado por uno o varios pontones,
esté constituido para soportar él sólo la carga concentrada máxima.

Mecánicamente el puente constituye entonces una viga continua en
que los apoyos ceden cantidades variables con la posición de la carga.

Puente Inglis.—Con arreglo a estas ideas, el comandante Inglis, pro
yecta para formar los tipos medios y pesados de puentes, colocar sobre los
pontones dos vigas de celosía de un metro de altura, sobre las cuales va el
tablero del puente (fig. 10).

Fig. 10.

Las ventajas de este sistema parecen ser;
3 .a Los pontones pueden colocarse debajo de las vigas en cualquier

siiiu y hay gran jacuidad para reemplazar un pontón averiado.
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2.a El tablero es bastante rígido y se evita que durante el tráfico la
calzada oscile como en los tipos ordinarios.

3.a No hacen falta caballetes para formar los accesos del puente.
4.a Regulando el tráfico cuando circulen cargas pesadas, se ahorra

un 50 por 100 de pontones sobre la organización ordinaria.
Sus inconvenientes son:

1.° Es difícil organizar un paso para la navegación.
2.° Para las crecidas o mareas hay que estudiar la unión de la ram-

pa a las orillas, para que aquella pueda resbalar.
3.° La construcción es lenta y el conjunto del puente algo pesado.

Carga de cálculo para el puente.—Considerando la clase de tráfico
que puede circular por el puente hay que tener presente:

1.° Determinar la carga concentrada máxima que circulará; general-
mente es la carga sobre el eje posterior de un camión automóvil.

2.° Esta carga concentrada, es la máxima que tendrá que soportar el
puente, hasta cierta luz; por ejemplo si la luz del puente es de 5 metros, la
mayor carga que actuará en el puente cuando circulen camiones será la
debida al peso del eje posterior; para luces mayores de cinco metros, la
carga máxima sobre el puente dependerá del peso del eje anterior. Lue-
go hay que determinar hasta qué luz, la carga-eje será la carga concen-
trada máxima.

3.° A medida que aumente la luz, el tráfico toma la forma de carga
distribuida más bien que de carga concentrada y, por lo tanto, disminuye
la fatiga del puente. De aquí se deduce que se debe determinar la carga
uniformemente repartida, equivalente al convoy de cargas, para diver-
sas luces y distintos tráficos y a partir de determinada luz, el puente se
calculará para una cierta carga uniforme por metro lineal. La tabla si-
guiente indica las cargas de cálculo adaptadas:



CARGAS DE CALCULO

« a s e de ea I ga Carga uniforme equivalente Clase de tráfico

Infantería.

Transporte a
lomo.

Carga ligeras

Cargas me
di* s.

Cargas
das

*• Carros de
asalto.

207 kilogramos por metro lineal.
(Para pasarela de asalto se puede poner menos.)

415 kilogramos por metro lineal.

2 toneladas

16

35

6 toneladas has-
ta luces de 4,60

metros.

24 toneladas
hasta luces de

6,00 metros.

48 toneladas
hasta laces de

9,10 metros.

105 toneladas
hasta luces de

3¿ metros.

7 toneladas en-
tre luces de 4,60
a 7,30 metros.

27 toneladas en-
tre luces de 6,00
y 9,10 metros.

50 toneladas en-
tre luces de 9,10
y 15,20 metros.

8 toneladas en-
tre luces de 7,30
a 9,75 metros.

30 toneladas en-
tre luces de 9,10
y 15,20 metros.

830 kilogramos
por metro lineal
pai a luces des-
de 9,75 metros.

2 toneladas por
metro lineal pa-
ra luces desde

15,20 metros.

3,33 toneladas
por metro lineal
para luces des-
de 15,20 metros.

3,33 toneladas
por metro lineal
para luces des-
de 32 metros.

Infantería en una fila.

Infantería en una fila.
Caballería de a uno.
Transportes a lomo en una fila.

Infantería de a cuatro.
Caballería de a dos.
Cañones de campaña.
Camiones automóviles de cuatro

toneladas.

Obús de 15 centímetros con armón.
Camiones pesados (12 toneladas).

Artillería pesada.
Tractores de 14 toneladas.
Carros de asalto ligeros (17 tone-

ladas).

Toda clase de tráfico menos para
carros de 35 toneladas que deben
distar 22,8 metros.

I

a
t
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NUEVO TIPO DE PONTÓN

Pontón de macera.—Independiente de la solución Inglis con el pon-
tón antiguo, se está estudiando un solo tipo de pontón para formar puen-
tes destinados a todas las cargas, para lo cual al antiguo pontón de ma-
dera se le ha reforzado o modificado. En una palabra, se sigue la idea del
puente Martel, o sea la idea militar del puente perfectible.

La innovación principal, ha sido poner una cubierta estanca al pon
ton, que está formada por una primera capa de tablas de 9 milímetros en
sentido de la eslora, sobre la cual viene la segunda en sentido de la man-
ga. Todos los aparatos de anclaje van en cubierta, que está atravesada
por varios agujeros con tapón roscado, para poder achicar el agua inte-
rior; sobre la cubierta, van una serie de ejiones para sostener la cum-
brera central.

Con la cubierta estanca, se consigue que la obra muerta quede reducida
a 7o milímetros en ves de 300, y la flotabilidad del pontón (dos seccio-

/ \

íl fl

u u

r^f

Fíg. 11.—Puente tipo «medio».

ties) sube desde 3,2 a 5,2 toneladas. Como el peso de la cubierta y acce-
sorios es de 300 kilogramos, se gana en definitiva 1,7 toneladas de fuerza
de flotación en cada pontón.



EN LA GUERRA EUROPEA 51

Para la unión de los medios pontones se reforzaron los empalmes y
se consiguió que un flotante formado de cuatro secciones, se sumergiese
bien cargándole en el centro, demostrando que el conjunto forma un
pontón rígido.

Con estas modificaciones, se pueden formar los puentes de la siguien-
te manera: para cargas ligeras, como antiguamente, con la ventaja de

AA

\J\J \JJ

Fig. 12.—Puente tipo «pesado».

que por tener cubierta estanca no se embarca agua al cabecear los pon-
tones, como ocurrió con frecuencia en Italia. Para las cargas medias, cada
flotante está compuesto de seis medias secciones (fig. 11) y puede sopor-
tar 13,1 toneladas. .

Sobre la cubierta de cada pontón (tres secciones) va una cumbrera y
éstas se unen por ocho viguetas cortas, sobre las cuales va la cumbrera
de apoyo de las viguetas del tramo, que son seis de acero de 228 milíme-
tros; de altura y de 6,4 metros de longitud; eltablero está ¡formado< jtjer\-ifatf,-
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capas de tablas, y los guardalados son escuadras de hierro de 150 por 101
milímetros.

Para Jas cargas pesadas, cada flotante está formado con ocho medios
pontones (fig. 12) y puede soportar 17,4 toneladas; las viguetas son ocho
de acero de 228 milímetros de altura y el tablero está formado, en este caso,
por tres capas de tablas. Parece probable que se adopte este tipo de pon-
tón, proyectado también, por el comandante Martel.

Pontón de acero.—Actualmente se está ensayando un tipo de pontón
de acero, con objeto de ver si es más ventajoso que el de madera y adop-
tarlo definitivamente como reglamentario. La idea que predomina, es la
lógica de poder formar con un tipo de pontón todas las combinaciones posi-
bles de resistencia. De esta forma, sólo se necesita también un solo tipo de
carro para el transporte del material.

Clasificación de los puentes y cargas tipos.—La clasificación adoptada
últimamente para los puentes de pontones, ha sido:

DBSIGNACION

Puente ligero

Puente medio

Puente pesado

Carga máxima

que puede circular.

Carro de municiones del
obús de 112 milímetros
arrastrado por seis caba-
llos

Convoy ole camiones auto-
móviles de 12 toneladas..

Cairo de asalto de 17,5 tons.

Carga-eje

máxima en

toneladas.

2

8
16

Fuerza de
flotación

electiva ne-
cesaria en

cada apoyo.
—

Toneladas.

4,5

14,5
21

Luz

metros.

4 50

6,40
6,40

Estructura de los diversos tipos.—Una de Jas condiciones impuestas,

£76 4

T?\>¿. 18.—Sección de Jos pontones,

ha sido el que eí pontón debe soportar bien la- prueba seca, es decir, que
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cuando esté varado, debe sufrir, sin deformación permanente, la carga má-
xima, para la cual se han calculado sus dimensiones, que es 5,25 tonela-
das. La prueba debe consistir en que el pontón no se aplaste, aunque se
rompa o abolle por algún sitio el forro. La prueba seca es, pues, la que
decide la forma de la sección transversal y la estructura de los elementos
resistentes, de acuerdo con el sistema de carga para el pontón (en las bor-
das o en el centro).

En la figura 13 se indican las diversas secciones en ensayo, cuyas
caracteristicas son:

TIPO DE LA SECCIÓN

Número 1

Número 2

Número 3

Número 4

Número 5

Obra
muerta

en
milímetros.

203

203

203

203

203

Área de la parte
sumergida

en metros cuadra-
dos.

1.077

1.065

1.031

1.028

1.065

Carga.

En las bordas

En las id. , .

En el centro..

En el id .

En el id

Observaciones.

Ángulos rectos.

Pontón con viga
central de resis-
tencia.

Unión de tos pontones.—Lo mismo para los pontones de madera que
para los de acero, se está ensayando un tipo de unión resistente y ligero,
para que el conjunto de dos pontones se comporte como un todo rígido
bajo la carga.

Comparación de la carga en las bordas con la carga del centro.—En la
elección del tipo influye el sistema de carga que se adopte, por dos ra-
zones :

1.a Sencillez y rapidez en la construcción del puente, especialmente
para el tipo ligero.

2.a Influencia en el peso del pontón.
Sencillez y rapidez de la construcción.—Para el puente ligero parece

preferible la carga en el centro, con la ventaja además de ser más cortas
las viguetas y, por lo tanto, menos pesadas.

leóricamente con la carga en las bordas, las viguetas se apoyan en
cuatro puntos, pero prácticamente su luz es la distancia entre bordas ex-
teriores, es decir, mayor que en el caso anterior, y esto es debido al mo-
vimiento de balance del pontón. Además, en este caso hay verdadera
dificultad en hacer la unión entre el último pontón y el caballete o
cuerpo muerto de la orilla.
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Para los tipos medios y pesados es indiferente un tipo u otro de
carga.

Por último, diremos que la tendencia moderna en construcción, es
eonseguir la articulación perfecta de los elementos de una estructura y no
admitir el principio de la viga continua por los esfuerzos indeterminados a
que da lugar y por la inversión de aquéllos; el sistema de carga en el cen-

t—'•

Pig. 14.—Tipos de proas de los^pontones.

tro del pontón se aproxima a la articulación de los elementos y es otra
razón para su adopción.

Influencia en él peso del pontón.—Si la carga es en las bordas, éstas
constituyen dos vigas laterales de resistencia para el caso del pontón vara-
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do, y los costados de éste deben soportar cada uno el peso para el cual
ha sido calculado el puente.

Si la carga es en el centro, la viga central del pontón es la que debe

6. o96

S. o96 •

c
6.096-

c
6,o96 J

C

C
, 5.686-

L
Fig. IB.—Constitución de los flotantes.

soportar sola la carga, y el forro hace el papel de dar forma al pontón
para que tenga una cierta flotación, pero no debe resistir carga alguna.
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En resumen,: parece que el pontón más ligero será el que tenga una
viga central de resistencia.

Cubierta estanca.—Se considera necesaria la cubierta en el pontón
para evitar que embarque agua en mal tiempo o en corrientes rápidas.
La cubierta debe llenar las condiciones siguientes:

1.a Ser estanca.
'2.a Tener el peso mínimo compatible con el paso sobre ella del per-

sonal y para resistir los golpes producidos por las anclas.
3.a Tener agujeros de visita para la entrada del personal al interior

con objeto de reparaciones, inspección y ventilación en el caso del pon-
tón de madera.

Las formas del pontón.—Con objeto de disminuir la resistencia que
ofrece el pontón a la corriente, la tracción del ancla y el chapoteo de
las extremidades, se han ensayado varios tipos de proas que se represen-
tan en la figura 14, y cuyas características son las de tabla, siendo el
factor de resistencia la relación entre la resistencia total del pontón y el
cuadrado de la velocidad y, por lo tanto, el tipo es mejor cuanto menor
es el factor de resistencia.

DESIGNACIÓN

Tipo número 1

Tipo número 2

Tipo número 3

Tipo número 4

Factor
de resistencia.

7,8

7,2

6,8

8,82

OBSEKVACIONES

Buena para popa.

Es el tipo mejor con relación a la resis-
tencia y a la fuerza de flotación.

Tipo de mínima resistencia, pero no da
suficiente fuerza de flotación y hay que
aumentar la eslora.

Tipo más resistente.

Organización de los apoyos.—La figura 15, indica las diversas combi-
naciones en estudio con pontones de distinta eslora.

La primera organización requiere dos clases distintas de pontones, la
segunda dos tipos y la tercera solo uno.

Parece que la tercera combinación es la mejor, y con el pontón de
6,4 metros de eslora, las obras muertas en las diversas combinaciones!
serían:
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DESIGNACIÓN DEL PÜBNTB

Tipo ligero

Tipo medio

Tipo pesado

OBRA MUERTA

291 milímetros.

381 id.

203 id.

Experiencias en los Estados Unidos.

La adopción por el ejército de cañones pesados, tractores y carros de
asalto ha hecho necesario el empleo de pontones pesados de mayor capa-
cidad que los existentes antes de la guerra. La idea aceptada, ha sido la
de un pontón grande para todas las necesidades.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PONTONES

Se ensayaron tres tipos de pontones, construidos, respectivamente,
de madera, acero y aluminio, fijando su flotabilidad en 9.071 kilos y la
luz de los tramos en 4,87 metros.

La tabla siguiente indica sus características:

Designación.

Pontón de
madera.

Pontón de
acero...

Pontón de
aluminio

3S

9,75

9,90

9,59

: o
• B

1.727

1.727 0,939

1.727 0,939

Cuadernas.

De roble..

0,939 Hierros en ángun

De roble. .

FORRO

Tablas de pino
de 22 milim.8.

Chapa galvani-
zada

Chapa de alu-
minio

Comparti-
mientos
estancos.

Ninguno 1.009

800

740

Capacidad
lie carga con 225

milímetros
de obra muerta.

9.071 kilogr.8

9.979 kilogr.8

10.432 kilogr.8

Los compartimentos estancos tenían por objeto aumentar la resisten-
cia y la flotabilidad del pontón en caso de avería.

PRUEBAS DE LOS PONTONES

Todos los tipos de pontón se comportaron bien, en un puente que se
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construyó, durante el paso de ejes de 8 toneladas. Se observó que en un
puente constituido con pontones en la parte central y caballetes en las
orillas, la capacidad de carga del fuente es función de la correspondiente al
pontón más cercano a la orilla (saddle boat); esto es debido a que una parte
muy pequeña de la carga (cuando ésta actúa en el tramo caballete-pontón)
se transmite a los demás pontones adyacentes.

Prueba seca.—Se construyó para la prueba seca, un puente de cinco
tramos sobre un terreno cubierto de grava análogo al fondo de un to-
rrente y se hizo pasar ejes de 8 toneladas, sin incidente alguno; bajo la
carga de 13,6 toneladas en un eje, los pontones de acero y de aluminio
empezaron a ceder en las bordas, y con la carga de 18 toneladas, aquéllas
se aplastaron por completo.

El pontón de madera soportó el paso de un eje de 20,8 toneladas, sin
incidente alguno.

Estos ensayos, demostraron que el pontón de madera es superior a los
demás en el caso de un puente varado. Este asunto es importante para
ríos sometidos a grandes mareas o para ríos cuya profundidad sea un poco
mayor que él calado del pontón en lastre.

Manejo del material.—Los tres tipos de pontones fueron fácilmente
cargados y descargados por pelotones de 18 a 20 hombres, y la diferen-
cia en peso de los tipos no influyó en su transporte, bien mecánico bien
animal; en el agua se manejaron bien con cuatro remeros y un timonel
y se transportó en cada uno de ellos 60 hombres con el equipo com-
pleto.

Sensibilidad al fuego de fusil.—Se disparó a 125 metros, y cinco im-
pactos fueron suficientes para poner el pontón de acero en peligro de in-
mersión. Los impactos encima de la línea de flotación, hacían un agujero
de entrada limpio, y en el costado de salida varios agujeros irregulares
(el acero empleado era duro y por tanto frágil); los impactos debajo de
la flotación rasgaban el forro en una extensión de 25 a 60 milímetros.

En el pontón de aluminio fueron suficientes once impactos para hun-
dirlo y lo mismo en el costado de entrada que en el de salida los agu-
jeros eran limpios.

En el pontón de madera fueron necesarios 125 impactos, los agujeros
fueron limpios y el agua entraba muy lentamente.

Los agujeros irregulares en los pontones metálicos se taparon bien
por medio de un perno de cabeza grande con tuerca y una gran aran-
dela de goma.

El pontón de aluminio se mostró superior al de acero y nuevas
pruebas se están haciendo con él.

Viguetas.—Se ensayó el abeto (Douglas Mr), cada tramo tenía siete
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viguetas mas dos guardalados; con objeto de que trabajasen también los
guardalados se empleó en algunos tramos una vigueta transversal de re-
partición con tacos de separación donde encajaban las siete viguetas y
que se unía a los guardalados por collares de acero.

La siguiente tabla da idea de las pruebas efectuadas con los tramos.

TIPO DEL TRAMO

Pontón a pontón; luz 4,87
metros. Vigueta trans-
versal

Pontón a pontón; luz 4,87
metros. Sin vigueta
transversal

Pontón a caballete; luz 5,48
metros. Vigueta trans-
versal

Pontón a pontón; luz 4,87
metros. Vigueta trans-

lversal

Pontón a pontón; luz 4,87
metros. Sin vigueta

ltransversal

Caballete a caballete; luz
6,09 metros. Vigueta
transversal

VIGUETAS

Constitución.

Vigueta rectan-
gular

ídem id.

ídem id.

ídem formada
por dos unidas
con pernos...

Vigueta de made-
ra de sección I .

Ídem id. de id..

Caballete a caballete; luz) TJ ,
4,10 metros. Sin vigueta Id,em, , d e a c e r o

j. „ i & de idtransversal

Dimensiones.
Peso

en kilo-
gramos

Carga-eje .de rotura
en toneladas.

108X162 mili-) 2Q8 s i n
metros por 7 79,7 ¿e n t e <
metros )

sin acci-

ídem id.

ídem id.

114 X 162 milí-
metros por 7
metros

120 X 162 milí-
metros por 7

tmetros

ídem id.

127 mm. X 4-2
kilogs. X 4,72

t
g

metros

79,7

79,7

74,8

70,7

70,7

7 4 ' 8

20,1 sin ídem.

13,6 sin ídem.

19 sin ídem.

18,1 sin ídem.

8,6 sin ídem.

S Rotara violenta
( con 18,1.

En general, todas las viguetas soportaron el paso de un eje de ocho
toneladas y la tabla muestra la ventaja de la vigueta transversal de re-
partición para transmitir la carga a los guardalados.

La unión de las viguetas al pontón se verificaba entrando las vigue-
tas en unas cajas y sujetándolas con un pasador.

lablero.—Se ensayaron, tablas de pino blanco por su ligereza, que
tenían 42 milímetros de grueso por 304 milímetros de ancho y 3,65 me-
tros de largo, con peso de 19,5 kilogramos. En los extremos y en una
longitud de 584 milímetros, la anchura estaba reducida a 266 milíme-
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tros y con objeto de que no se rajasen se pusieron remaches de acero de
6 milímetros en dos filas distantes del extremo 38 y 545 milímetros.
Aunque se formó el tablero con dos capas de tablas mostró que no era
resistente, pues se aplastaba al paso de las cargas pesadas.

De los ensayos se dedujo que las tablas debían ser de madera dura
con un espesor de 75 a 80 milímetros.

Transporte del material.—Se ensayó un carro especial capaz de ser
arrastrado indistintamente por tracción animal, por camión automóvil o
por tractor. Los carros pesaban 1.088 kilos y tenían llantas de goma, y
los ejes montados sobre bolas, mas ciertas disposiciones de enganche para
poder formar un tren de dos o tres para ser arrastrados por el tractor o
camión.

El ensayo por tracción animal fue satisfactorio.
Para el arrastre por camiones automóviles, se emplearon varios tipos

de estos, constituyendo el tren remolcado uno a tres carros. Los ensayos
mostraron que en malos caminos el mejor camión es el más ligero; la velo-
cidad máxima fue de 21 kilómetros por hora, pues para velocidades de
28 kilómetros, los carros patinaban hacia la cuneta.

Para el arrastre por tractores, los trenes estaban compuestos de uno
a cinco carros. Se observó que en caminos estrechos el tercer vagón pa-
tinaba y que en trenes de más de dos remolques era muy difícil tomar las
curvas.

Como consecuencia, se dedujo que en buena carretera, el tractor no
puede remolcar más que tres carros y que en caminos malos, solo uno.

En general, se puede decir que el tipo de carro para tracción variada
no ha dado resultado como era de esperar, puesto que se violenta el principio
militar básico de la sencillez.

CBÍTICA DEL PONTÓN

El sistema americano de un pontón grande para todas las cargas mili-
tares, no es bueno, pues el trabajo a efectuar para el tendido de un
puente ligero, es análogo al caso en que por el puente tenga que circular
grandes cargas. Además, la gran longitud del pontón es un inconvenien-
te para los casos reales en que no existan o estén destruidos los caminos de
acceso al curso de agua, en cuyo caso su transporte a brazo sería muy di-
fícil por el peso y dimensiones del pontón; además, el sistema americano
de carga en las bordas no es tan bueno como el sistema inglés de carga
en el centro del pontón.
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Ensayos actuales en Francia.

PUENTES DE PONTONES

Actualmente se estudia el empleo de tres clases de materiales, que
son por el orden de urgencia establecido para su estudio:

1.° Dn material destinado a los cuerpos de ejército y que permite
construir:

a) Dos puentes normales de 9 a 13 toneladas.
b) Un puente reforzado de 17 toneladas.
2.° Para el porvenir, un material muy potente, constituyendo una

reserva a la disposición del Gran Cuartel general (tracción automóvil).
En el estudio que se está haciendo, los soportes serán pontones metáli-
cos de 12 metros de eslora, con una fuerza de notación de 20 a 25 tone-
ladas.

Estos pontones se emplearán, bien aisladamente, bien acoplados de
dos o tres para soportar pesos de 44 toneladas y estarán provistos de un
motor de 40 a 50 caballos.

3.° Por último, se estudia la creación de un material ligero, para dar
paso a los carros del tren de combate y a las piezas de artillería de cam-

CAPITULO VI

Puentes desmontables para vía férrea.

Antes de empezar la guerra, e'an reglamentarios en Francia los
puentes Marcille, Henry y el Eiffel.

Puente Marcille.—Está constituido por dos vigas de alma llena, cuya
se} aración entre ejes es 1,52 metros y existen cuatro tipos de 10, 20, 30
y 40 metros. Los carriles se apoyan en los tipos de vía superior, directa-
mente sobre las vigas.

Tipos de 10 y 20 metros.—Son de vía superior, las vigas tienen res-
pectivamente de altura 0,7 y 1,14 metros y están formados por trozos
de vigas cuya longitud puede ser 10, 5, 2,5 y 1,25 metros, con objeto de
formar puentes para luces de 1,25 a 20 metros.

La unión de los elementos se hace por juntas especiales.
lipos de 30 y 40 metros.—Pueden ser de vía superior o inferior y las

vigas están formadas por trozos de 10,7 5,25 y 1,666 metros, con obje-
to de formar puentes para luces múltiples de 0,834 hasta 36 metros (vía
superior) y 37,5 metros (vía inferior).
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Pesos por metro lineal.—La tabla indica los pisos del puente en ser-
vicio.

TIPO DEL PUENTE

De 10 metros

De 20 metros

De 30 metros

De 40 metros

Vía superior ,

Vía inferior.

Vía superior

Vía inferior.

PESO
en kilogramos por

metro lineal.

570

785

1.525

1.775

2.250

2.625

Lanzamiento-—Es por el sistema corriente de corrimiento, emplean-
do un pico delantero en la viga.

Puente Henry.—Está constituido por dos vigas de celosía, separadas
4 metros de eje a eje y existen dos tipos de 30 y 45 metros.

Upo de 30 metros.—Es de vía inferior, las vigas tienen de altura
3,507 metros (distancia entre ejes de los cordones) y la celosía es doble.
Para formar el puente hay tres tipos de mallas, cuyas longitudes son
3,35-3,015 y 1,675 metros, que permite formar puentes de longitudes,
desde 1,775 a 30,485 metros.

Upo de 45 metros.—Es de vía inferior, ¡as vigas tienen de altura 7,014
metros (distancia entre ejes de cordones) y la celosía es doble en dos pi-
sos, formados por la superposición de los elementos del tipo de 30 me-
tros. Para formar el puente, hay dos tipos de mallas, de 3,35 y 3,015
metros, pudiendo formarse puentes de longitudes de 3,015 a 42,88.

Lanzamiento.—Por el sistema de corrimiento, con pico delantero.
Puente Eijfel.—Era el puente reglamentario más antiguo y todo el

material que Irabía en Francia de este tipo, se utilizó al principio por
las: Compañías de ferrocarriles del Este y Norte para la reparación de los
puentes destruidos.

El puente se componía de dos vigas de cordones paralelos y celosía
doble, y los elementos eran triángulos isósceles que tenían 6 metros de
base por 3 de altura, con peso de 360 kilogramos.

Con estos elementos, se podían salvar luces hasta 45 metros, y la ta-
bla siguiente da idea de las características de los diversos tipos:
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Luces en metros.

15

30

30

45

45

Altura de las vigas
en metros.

3,08

3,08

3,08

5,9

5,9

Peso por metro
lineal en kilogra-

mos.

920

1.150

1.290

1.750

1.680

Puente de vía.

Inferior,

ídem.

Superior.

Inferior.

Superior.

Puente B. S.—El puente Bonet-Sclmeider, hoy día reglamentario en
Francia, se proyectó antes de la guerra, teniendo en cuenta el tren tipo
francés de 1891, y su luz máxima era 45 metros, que se redujo a 40 para
ponerlo en armonía con el tren tipo de 1915, hoy día reglamentario en
Francia.

La particularidad interesante de este tipo de puentes es el empleo de
acero especial al cromo-níquel de las características siguientes:

Carga de rotura, 60 a 65 kilogramos por milímetro cuadrado.
Límite elástico, 35 ídem por id.
En. estas condiciones, el coeficiente de trabajo del metal puede ser 17,5

kilogramos por milímetro cuadrado y se puede conseguir así una disminu-
ción notable de peso, asunto importante en un puente militar, por faci-
litarse el transporte y lanzamiento.

Este tipo se utilizó en la línea de Erquelines a Oharleroi, para salvar
una brecha de 65 metros con dos tramos continuos, uno de 25 y otro de
40 metros.

CRÍTICA DEL PUENTE B. S.

Así como creemos que para puentes civiles de gran luz (vigas de 100
a 200 metros de luz) por los cuales teDgán que circular las modernas y
potentes locomotoras actuales, se impone hoy día el empleo de aceros
especiales de gran límite elástico (34 a 38 kilogramos por milímetro
cuadrado), opinamos que estos aceros no deben emplearse en los puentes
desmontables militares, porque pudieran ocurrir entorpecimientos en su
construcóión,~yá que los aceros al níquel o al cromcníquel son necesarios
para otros usos de la guerra. En España creemos no debe haber duda
sobre este particular ya que el atraso de nuestras industrias siderúrgicas
es bien palpable, lo- que obliga a emplear los aceros que de ordinario se
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construyen en el país (limite elástico 24 a 28 kilogramos por milimetro
cuadrado).

Italia.

PUENTES DE VÍAS FÉRREAS

En noviembre de 1918 las reparaciones precisas eran:
Puentes y túneles, 2.594 metros.
Vía, 147 kilómetros.
Para las reparaciones de puentes se usaron el tipo Eiffel para vía

férrea y puentes de madera sobre pilotes o caballetes, empleando tam-
bién en gran escala la enorme cantidad de puentes desmontables cogidos
a los austríacos.

De la importancia de estos trabajos dan idea las siguientes cifras:
Movimiento de tierras, 334.000 metros cúbicos.
Manipostería, 4.060 metros cúbicos.
Merece citarse que las destrucciones no fueron tan completas como

en Francia y en general subsistían los estribos y algunas pilas, lo que
facilitó mucho las reparaciones.

PUENTES ALEMANES Y AUSTRÍACOS

El Ejército alemán poseía, dos tipos de puentes desmontables para fe-

XXXX XXX
Fig. 16.—Puente Kohn.

rrocarril: el Schultze, para luces de 30 a 36 metros, y el Lubbecke, para
luces de 20 a 60 metros.

Fig. 17.—Puente Koth-"Waagner.

Los austríacos tenían dos tipos: el Kohn y el Roth-Waagner
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(1), con los cuales se podían salvar luces hasta de 100 metros; estos tipos
(figs. 16 y 17) demostraron ser excelentes y su montaje podía efectuar-
se snbre cimbra o bien sin ella.

La parte interesante de estos tipos es el estar formados por elementos,
de peso tal, que un hombre pueda manejarlos con facilidad.

CAPITULO VII

La técnica en la reconstrucción de las obras de arte.

Francia,

BECONSTBUCCIÓN DE LOS PUENTES DE MAMPOSTERÍA PABÁ VÍAS FÉEREAS

La mayoría de los grandes puentes de la red del Este habían sido
destruidos, y la reconstrucción rápida de estas obras tropezaba con dos
grandes dificultades:

1.a Era imposible procurarse en poco tiempo la piedra de sillería ne-
cesaria.

2.a Los fondos de los ríos estaban obstruidos por los escombros de
las obras y había grandes dificultades para la colocación de las cimbras.

En lo que respecta a los materiales se evitó la dificultad reconstru-
yendo las obras con hormigón.

La dificultad de las cimbras se evitó por el sistema del anillo-cimbra,
que consiste en disponer un solo anillo formado por carriles curvados, o
mejor por un arco de celosía de 20 a 30 centímetros de altura, formado
pos escuadras y embebido en una capa de hormigón de 25 a 30 centíme-
tros de espesor; al cabo de diez a quince días, el conjunto tiene resisten-
cia para soportar el hormigonado de la bóveda.

Los arcos se ponían por medio de un transportador funicular que
franqueaba la brecha, y su separación era de unos 50 a 60 centímetros.

La composición del hormigón era para el anillo cimbra de:

Cemento 400 kilogramos.
Arena , 0,45 metros cúbicos Í
Gravilla 0,8 .—

(1) El puente Roth-Waagner es, a nuestro parecer, la solución del problema del
puente desmontable para vías férreas, no sólo por su gran sencillez, sino porque re-
úne la condición militar más importante, que es la de ser un tipo perfectible. Más
adelante daremos una reseña en las columnas del MEMORIAL.

5
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Y para la bóveda:

Cemento 350 kilogramos.
Arena 0,4 metros cúbicos.
Grava 0,8 —

El rendimiento era de 100 metros cúbicos, por jornada de diez horas.
El cuadro siguiente, da idea clara de la fiebre de destrucciones efec-

tuadas por los alemanes en las redes francesas:

Destrucciones en las redes francesas.

ELEMENTOS

Vía

Puentes metálicos

Grandes viaductos

Puentes de manipostería. . . .

Estaciones

Depósitos de agua

Túneles

RED DEL NORTE

1.700 km.

811

8

338

115

5

RED DEL, ESTE

955 km.

112

202

Carreteras.
Explanación 69.000 kilómetros.
Obras de fábrica 2.000
Canales 1.036 kilómetros.

EMPLEO DE TABLESTACAS METÁLICAS EN LA BECONSTRUCC1ÓN DE PUENTES

SOBBE EL MOSA

Al principio de la guerra, los franceses volaron 12 puentes irapor-;
tantes sobre el Mosa, los cuales fueron restablecidos por los alemanes,
por medio de puentes metálicos desmontables, volándolos éstos a su vez
cuando se retiraron. - -'-'.

Como los cimientos de las pilas estaban dislocadas por las explosio-
nes, se emplearon con buen éxito las ataguías formadas por tablestacas
metálicas, que alcanzaron un desarrollo de 862 metros.

Los tipos empleados fueron cuatro:
1," Tablestacas universales que permitían usar hierros laminados,

doble £i con un peso por metro lineal de 93 kilogramos..
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2.° Tablestacas «Annison» con UQ peso de 120 kilogramos por me-
tro lineal.

3,° Tablestacas «ítansome» con un peso de 49 kilogramos por metro
lineal.

4.° Tablestacas «Lackawanna» con un peso de 50 kilogramos por me-
tro lineal.

v v ; ; ? . . ' J Í Í " . . • • : . .

LÁ BEOONSTEUCCIÓN EN EL PEEÍODO DE POST-GUEERA

Merecen citarse los trabajos efectuados en Francia para reconstruir
la enorme cantidad de puentes destruidos durante la guerra, porque se-
ñalan una orientación, no solo en la técnica, sino en la organización del
trabajo, consiguiéndose de esta forma la puesta en servicio de la red fé-
rrea en plazo brevísimo, asunto vital para el país.

TBABAJOS EFECTUADOS EN LA COMPAÑÍA DEL NOETE

Puentes de vías Jarreas.—El programa de reconstrucción clasificó los
puentes de vías férreas en tres categorías: la primera, para puentes de
acero hasta 28 metros de luz, formados con vigas de alma llena; la se-
gunda, para puentes de acero, de luz superior a '28 metros, formados con
vigas de celosía, y la tercera, para puentes de hormigón armado.

Puentes de la primera categoría.—Fueron construidos con tipos «óm-
nibus» de luz progresiva y existían cuatro tipos principales para puen-
tes de una vía: la tabla, da idea de las luces y desarrollo de los puentes
construidos.

DESIGNACIÓN

Tipo número 1

Tipo número 2

Tipo número 3

Tipo número 4

Totales.

Números
de los

modelos.

7

2

5

3

»

Luz
máxima en

metros.

7

10

15

£8

»

Número
de los puentes
construidos.

308

41

42

82

473

Longitud total
en metros.

1.364,30

368,64

533,95

1.630,00

3.896,89

: Estos- proyectos de puentes, realizados de antemano con arreglo al.
tren tipo de 1915, han permitido una economía importante de tiempo y
de gastos; por otra parte se ha conseguido las ventajas del& unificación,
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es decir, simplificar el trabajo en los talleres de construcción y durante
el montaje.

Puentes de la segunda categoría.—Comprende los puentes de luces
superiores a 28 metros y se adoptó en general el tipo de viga de celosía
de grandes mallas, calculadas coa arreglo al tren tipo de 1915.

Para la altura de las vigas principales, se abandonó la antigua regla
«del décimo de la luz», consiguiéndose en esta forma una economía nota-
ble en el peso, que para un puente de 50 metros de luz, era de 38 toneladas.

Hasta la luz de 70 metros y con el tren tipo de 1915, el peso por
metro lineal de puente de una vía era en función de la luz:

P = 0,6 yjL

Los puentes construidos de la segunda categoría son:
Número de puentes construidos, 141.
Longitud total en metros, 4.794,65.
El total de puentes de acero oonstruídos en la red del Noite, es:
Número de puentes, 595.
Longitud total en metros, 8.691,55 (1).
Puentes de la tercera categoría.—Esta categoría comprende los puen-

tes de hormigón, bien rectos u oblicuos, adoptando para estos últimos las
inclinaciones de 40, 60 y 80 grados; el total de obras ejecutadas, es el
siguiente:

Número de puentes construidos, '244.
Longitud total en metros, 5.409.
Merece citarse entre los puentes construidos, el arco de hormigón

armado de 63 metros luz, en la línea de Erquelines a Oharleroi.
Puentes de carretera para pasos superiores.—El programa de recons-

trucción clasificaba los puentes para carretera en tres categorías:
1.a Puentes en arco, de hormigón o de hormigón armado.
2.a Puentes de hormigón armado sobre «Bequilles».
3.a Puentes metálicos con tablero metálico embebido en hormigón o con

tablero de hormigón armado.
La clasificación de los puentes en cada categoría, faé simplificada de-

bido a que el Ministerio de Obras públicas, por el intermedio del «Ser-
vicio central de estudios tócnicos> (creado después de la, guerra) marcó
la unidad de método y dirección, estableciendo que en todjgft IQS puentes
reconstruidos, las anchuras de calzada debían ser 3,5, 5 y 8 metros para
los puentes enclavados en caminos vecinales, departamentales o en las

(1) Todos estos datos se refieren a últimos del año 1922,
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carreteras nacionales; de esta forma se unificaron los tipos y, como con-
secuencia, se facilitó la redacción de los proyectos.

Las cimbras para los arcos se prepararon de antemano, bien de ma-
dera o de hierro, pero eran del tipo «ómnibus», es decir, que se podían
salvar luces crecientes empleando más elementos.

La tabla siguiente da idea del trabajo efectuado :

DESIGNACIÓN

Primera categoría..

Segunda ídem

Tercera ídem

' Número de puentes .Longitud total
construidos. en metro?.

24

101

lfí

677,30

2.986,30

418,95

Como resumen, los trabajos efectuados por la Compañía del Norte,
sin contar los puentes de luz inferior a 3 metros, han sido:

DESIGNACIÓN

Puentes de ferrocarril..

ídem de carretera

Total

Número de puentes
construidos.

839

141

980

Longitud total
en metros.

14.100,55

4.082,55

18.183,10

TRABAJOS EFECTUADOS EN LA COMPAÑÍA DEL ESTE

El plan de reconstrucción clasificaba las obras en tres categorías para
los puentes de vías férreas, de acuerdo con la tabla adjunta:

DESIGNACIÓN

Primera categoría

Segunda ídem

Tercera ídem

Luz máxima
en metros.

14

Constitución.

Vigas rectas embebidas en hormigón

Arcos de hormigón, cimbras de carriles o de
hierros laminados

Vigas metálicas de gran luz
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Hasta el 15 de agosto de 1921 el total de obras reconstruidas para
puentes de vias férreas era: ••• :

Luces en metros.

De l a 10.. . . .

De 10 a 30

Mayor de 30

Total

Puentes
de manipostería.

117

18

10

145

Puentes
metálicos.

126

14

11

151

Para los puentes de carretera de paso superior, de 56 en construc-
ción, estaban terminados en dicha fecha 21 puentes.

TBABAJOS EFECTUADOS POR EL ESTADO

Al terminar la guerra, el Ministerio de Obras Públicas creó un Ser-
vicio Central de Estudios Técnicos, dirigidos por el ingeniero Pigeaud,
que durante la guerra tuvo a su cargo la reconstrucción de los puentes
en la zona de retaguardia.

La primera misión del Servicio de Estudios Técnicos fue reparar en
pocos meses después de la guerra todos los puentes por medio de solu-
ciones provisionales, y una vez restablecido el tránsito en las carreteras,
se estudiaron unos cuantos tipos para los puentes de luces inferiores a 40
metros, al mismo tiempo que para las grandes obras se hacía un estudio
especial para cada una de ellas. - : ;.

De la importancia del plan de reconstrucción de puentes de carretera
se puede íormar idea por la tabla siguiente, que no comprende los puentes'
de luz inferior a 3 metros.

Número de puen-
tes destruidos.

2.005

Longitud apro-
ximada en metros.

36.000

Número de puentes
en construcción.

491

Longitud total,
en metros.

9.558 •
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ENSEÑANZAS TÉCNICAS DEDUCIDAS DE LA BECONSTRUCCIÓN DE LAS OBBAS

DE ABTE EN FKANCIA

De la inmensa cantidad y variedad de los trabajos efectuados se pue-
de deducir que el empleo del hormigón armado para la construcción de
puentes de grandes luces para vias férreas y de carreteras, ha entrado en
una nueva fase, debido al desarrollo y bondad de la industria del cemento y
a la aparición del «cemento fundido».

El ingeniero francés Freysisnet, notable constructor de grandes
arcos, dice lo siguiente: : ,

«En el estado actual de la industria del cemento se puede, por una
simple vigilancia en las mezclas y molido y por el escogido juicioso de
la arena, grava y de sus proporciones, alcanzar fácilmente el doble de la
resistencia tipo de la circular de 1906, pues muestras de hormigón que a los
noventa dias den resistencias superiores a 400 kilogramos por centímetro
cuadrado no son raras. ,,

i>Se puede, pues, admitir que en obras de gran importancia y con una
estrecha inspección y vigilancia en los materiales, el coeficiente de trabajo
normal del hormigón puede ser 400 kilogramos por centímetro cuadrado,
siendo la fatiga adoptada en estas condiciones por la circular de 1906 de
112 kilogramos por centímetro cuadrado.

A continuación damos una tabla indicando los grandes arcos de hor-
migón armado en Europa:

NOMBRE

Puente «Risorgimento»
sobre el Tiber (Roma)..

Puente «Veudre» sobre el
Allier (Francia)

Puente de «Villeneuve»
sobre el Lot (Francia)..

Puente de «Saint-Pierre-
du-Vouvray> sobre el
Sena (Francia)

Viaducto de«Bernand» so-
bre el Loira (Francia)..

Puente sobre la línea Er-
quelines a Charleroi. .

Puentes.

De carretera.

ídem...

ídem...

ídem....

ídem....

De vía féttea.

Luía
en metros.

100

72,50

98

131

170

63

Flecha
en metros.

5,20

13,064

25

29,65

Año
de cons-

trucción.

1912

1911

1920

»

1921

Construotor.

Hennebique.

Freyssinet.

ídem.

ídem.

ídem.

ídem.
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LOS PUENTES BSTBATÉGICOS

Como caso curiosísimo relataremos la historia de dos puentes: el de
Irilport, sobre el Marne y el Ponte Nelle Alpi, sobre el Piave.

Puente sobre el Marne.—Esta obra fue construida en 1757 y en 1814
se lo voló por razones de defensa.

Se reconstruyó en 1829 y se le voló en la guerra franco-alemana
en 1870.

Se reconstruyó en 1872 y el 3 de septiembre de 1914 le voló el ejér-
cito inglés.

Se reconstruyó provisionalmente el 23 de octubre de 1914 por medio
de una pasarela para camiones de 9 toneladas, y en el año 1915 se hizo
la reconstrucción, total, haciendo el arco de hormigón.

Puente sobre el Piave.—En «Ponte Nelle Alpi», sobre el Piave, exis-
te uü puente estratégico, cuya vida constituye tal vez un caso único y que
merece una descripción por haber sido reconstruido DIEZ Y SIETE VECES.

El primer puente construido en dicho sitio donde se encajona el río
data del año 1181.

En el año 1385 el puente estaba destruido y se reconstruyó en 1415
de madera.

En 1484 se incendió el puente y se le reconstruyó en 1485.
En 1515, por acción de guerra, se destruyó y se reconstruyó en 1543

de madera.
En el año 1600, debido al aumento del tráfico, se reconstruyó de

manipostería, pero, sin duda por estar mal construido, se hundió en 1603,
reconstruyéndose de nuevo en 1605 de madera.

En el año 1813 lo quemaron los franceses y se reconstruyó de made-
ra en 1817, teniendo 6 metros de ancho y un solo tramo de 37,8 metros.

En 1848 lo destruyeron los italianos y se reconstruyó en 1850 con
tramo de 41,3 metros.

En 1866 lo destruyeron los austríacos y se reconstruyó de hierro en
1871, con una viga de 45 metros de luz.

En noviembre de 1917 lo volaron los italianos al retirarse.
En mayo de 1918 los austriacos construyeron una pasarela, que la

destruyeron al retirarse en noviembre del mismo año.
Los italianos construyeron un paso provisional y en 20 de abril do

1921 se inauguró el nuevo puente de hormigón armado, con un arco de
41 metros de luz.

Los dos casos citados indican claramente lo que es un puente estraté-
gico, donde inexorablemente se repite la Historia y tal vez se repetí-
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vi, dada la importancia cada vez mayor de las comunicaciones y de los
puntos obligados de paso, que no se pueden evitar dada la clase de ma-
terial que necesitan hoy los ejércitos, como tracción automóvil de la ar-
tillería, tanques, transportes automóviles, etc.

CAPITULO VIII

Ideas para organizar el servicio de puentes.

PUENTES DE OAEEETEEA

La táctica del puente.—En la zona de los ejércitos se pueden clasifi-
car Jos puentes militares en la forma siguiente :

1.° Puentes de asalto.
2.° Puentes de acompañamiento.
3.° Puentes de perfeccionamiento.
Los puentes de asalto.—Están destinados a dar paso a la infantería

cuando en su avance encuentre un obstáculo y su establecimiento será
la primera fase del combate en el caso que el enemigo organice sus líneas
apoyándose en los cursos de agua.

El emplazamiento de estos puentes será, en general, en una zona
constantemente batida por ametralladoras y su característica esencial es
la rapidez de montaje y lanzamiento, ya que su tendido se hará bajo el
fuego enemigo.

Como la carga que ha de circular es la infantería en fila, indica que
su tipo es la pasarela formada por elementos de muy poco peso, para ser
transportables a brazo.

Los puentes de acompañamiento.—Están destinados a dar paso des-
pués que la infantería, y a veces simultáneamente, a los demás elementos
del ejército, como artillería de campaña y pesada, camiones automóviles
y en ocasiones a los carros de asalto.

El emplazamiento de estos puentes será en una zona batida por la
artillería y por la aviación, y deben ser puentes de tendido rápido, para
que a las pocas horas del paso de la infantería sigan a ésta todos los ele-
mentos de apoyo.

El tipo de puente es el formado por vigas múltiples, constituidas éstas
por elementos transportables a brazo, ya que lo probable es que los ca-
minos de acceso estén destruidos.

Los puentes de perfeccionamiento.—Su objsto es facilitar el tráfico en
toda la red de comunicaciones, perfeccionando ésta con la construcción
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de nuet!os: puentes o por el refuerzo dé los existentes en el caso de que
no admitan las cargas militares. En general, conviene especializar los
puentes-de perfeccionamiento para evitar qtie, dado el gran numero que
haya de construirse, sean todos aptos para la carga más pesada; segtin 1»
dirección e intensidad del tráfico, se asignarán puentes a los transportes
por caminos automóviles, a los transportes por carros, a la vía de 0,60
metros, a la artillería pesada, etc., de acuerdo esto, claro está, con la espe-
cialización de caminos que se adopte.

El emplazamiento de estos puentes es, por regla general, en región
no batida por la artillería, aunque sí por la aviación, y su tipo es el puen-
te de pilotes, con viguetas dé madera y tramos de pequeña luz (de 6 a 8
metros).

PUENTES DE VÍAS FÉBBEAS

En la zona de los ejércitos rara vez podrá acompañar el ferrocarril de
vía normal a las tropas en caso de avance, pues es de suponer la destruc-
cióií por el enemigó erfgran profundidad de la vía, puentes, estaciones,
depósitos de agua, etc., y las reparaciones de los puentes se harán, por
regla general, con la idea de que queden organizados igual qué antes,
dado que la rapidez no es esencial en la generalidad de los casos. . '• "
1 'Ahora bien; los ejércitos deben tener un tipo de puente desmontable

para ferrocarril y de montaje rápido, por las razones que vamos a expo-
ner, que dan origen a un aumento importante de la sensibilidad de ¡as
vías férreas. ;

EL PAPEL PEOBABLE DE LA AVIACIÓN EN LAS PEÓXIMAS SÜEÉSAS

Dado los prógrééos constantes de la aviación, hay que suponer que a
las pocas horas de rotas las hostilidades, o tal vez antes, la aviación enemi-
ga tenga como misión esencial:

1.° Destrucción de los puentes de vía Jérrea en una zona de 200 a 300
kilómetros de profundidad.

2.° Destrucción de los elementos vitales que existan en esa zona, como
depñsiitis'de agua de las poblaciones, centrales de luz eléctrica, fábricas me-
talúrgicas, saltos de agua, etc., y ataque a las regiones industriales (1).

La primera fase de una guerra sería, pues, la irrupción a través de
• - . . • . : ; ? . ( . < : • ' . ' .- • • . . : . . . : . . : • . . . . . : . . . . . :

(1) Nuestra frontera con Francia tiene dos grandes regiones industriales: Cata-
lufia y las Vascongadas; la defensa aérea del territorio debe,-pues, estar pegada al
Pirineo. .
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la frontera de enormes bandadas de pájaros mecánicos, qué actuarían?con
arreglo a un plan perfectamente estudiado ensus detalles jifera conseguir-
la paralización de una gran zona del territorio, a ser posible en un sólo día¿

.; Se puede preguntar ahora: ¿qué medio se puede;eraplear para evitar
lo anterior? Nosotros creemos que no hay que pensar en la artillería anti-
aérea, ni en ténergran cantidad de aeroplanos; para las naciones cómoda-
nuestra, la: solución sería en disponer de un número limitado (80 ó 100).:
de aeroplanos de «.cuverture>, pero organizados como verdaderos acorazar.,
dos aéreos; es decir, blindados y con. armamento potente, y su tipo podría-
ser el siguiente: : :.-•:-•".:'-v ' ; ' ^

•. . : y Í . . . ' : . • • . . . . v , . . •• • • - ".'

. Número de motores acorazados.... Dos d« 500 HP-. . , - . ,

Velocidad a 3.000 metros 200 kilómetros por hora^ • • • • i
Cuatro ametralladoras.

Armamento.. . . . . . . . > „ „ . .-.•.,. „„
( Cuatro cánones de 30 mm.

Radio de acción. 300 kilómetros.

- Con objeto, pues, de evitar entorpecimientos durante la correenirá—
ción, hay necesidad de dotar a las tropas de puentes desmontables para-
ferrocarril de tendido rápido. •

" i ELECCIÓN DEL TIPO • '"~'•

Pasaderas de asaltó.—Deben existir dos tipos reglamentarios: uno
formado con flotantes de corcho* material excelente por ser casi insensible!
al fuego de fusil y cascos de granadas, y sobre todo por abundar en
España, • . . . . ,• • • • > . : . ' / •"••:•:•.. . . - V ' . V ' i

El otroí tipo, para ríos de poca anchura o para cortaduras, debe ser ¡
una viga análoga-a la Martel, y que pueda lanzarse por rotación además
del sistema normal. Los elementos para formar la viga serían, desdé lúe-'
go, de poco peso, dada la carga que tiene que circular. Su tipo de madera.

Para las divisiones independientes de caballería debe tenerse una pay
sarela4e flotantes de lona, y sería además muy conveniente disponerde.
un tipo de pasarela suspendida de luz variable desde 10 a 200 metros, dada:
la naturaleza montañosa de casi todo el país. Estas pasarelas serían de
cables múltiples, para emplear los necesarios de acuerdo con la luz del
]>uente. : •• :_••..

Puentes de acompañamiento.—-El tipo reglamentario debe ser análogo
al puente Marte!; más adelante diremos sus condiciones técnicas. '

;: Puentes de perfeccionamiento.^-Dehea.existir varios tipos reglamen-!
tarios de pilotes, compuestos casi exclusivamente de madera, dada la.
poca capacidad de nuestras industrias siderúrgicas. :•:•
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Organización del servicio.—Las pasaderas de asalto estarían a cargo
de las compañías de zapadores, quienes estarían dotadas de los tipos des-
critos anteriormente.

Los puentes de acompañamiento y perfeccionamiento estarían a cargo
de las compañías que formen el regimiento de puentes, que desde luego
creemos debe organizarse; estas compañías dispondrían del tipo regla-
mentario que se adoptase de puente desmontable y estarían dotadas de
los medios necesarios para la construcción de puentes de pilotes, como
pontones, martinetes de vapor, etc. Además, creemos que el regimiento
de puentes debe tener además a su cargo la construcción de los puentes
desmontables para vía férrea, dado que en la construcción existen mu-
chos puntos de contacto, como maniobras de fuerza, formación de estri-
bos y pilas, etc.

Podría pensarse que los puentes de ferrocarril son de la incumben-
cia de los regimientos de ferrocarriles; creemos que esto sería un gran
error orgánico, porque el rendimiento del trabajo hay que buscarlo siempre
en la especialización y los regimientos de ferrocarriles tienen como mi-
sión esencial él tendido rápido de la vía y arreglo de ésta en caso de destruc-
ción. Por desgracia, nuestros regimientos de ferrocarriles han olvidado
por completo este asunto y su instrucción se desarrolla en plena desorien-
tación. En efecto, hoy día forman maquinistas, fogoneros, etc., sin caer
en la cuenta de que estos elementos ya existen en las Compañías civiles
y que el Estado dispondría de ellos cuando les hiciera falta y organizaría
la explotación militar con toda tranquilidad, movilizando a los emplea-
dos civiles, que es material humano que abunda. En cambio, la técnica
del tendido rápido de vía no se puede improvisar tan pronto y su germen
deben ser los regimientos de ferrocarriles. Los ingenieros belgas han
llegado a una velocidad de tendido de vía de 10 Mlómetros por día, con
carril de 50 kilogramos y por compañía.

Esta idea de la espeeiálización no impera, por desgracia, en nosotros,
y así tenemos los regimientos de zapadores minadores que oficialmente
sirven para: el tendido de puentes de todas clases, desde la pasarela para
infantería al puente de vía férrea; para todos los trabajos de fortificación,
desde la modesta trinchera al abrigo de hormigón armado; para la cons-
trucción de barracones; para el abastecimiento de aguas; para la guerra
de minas; para construir caminos; para explotar bosques, etc.; en una pa-
labra, teóricamente sirven para todo, pero prácticamente

El regimiento de puentes que creemos debe organizarse sería el actual
de Pontoneros, dado que tiene cerca un río para hacer prácticas constante-
mente; su organización sería tres batallones de 1.000 hombres, uno dedi-
cado a pontones y los otros dos a puentes pesados.
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Sería también conveniente dotar al regimiento de puentes de trans-
portadores aéreos, de luz variable hasta 200 metros y capaces para carga
de 1 tonelada, con objeto de emplearlos en la construcción y reparación
de puentes.

FOBMACIÓN DEL MAPA DE PUENTES

Gomo complemento de la creación del regimiento de puentes debe
formarse cuanto antes el mapa de los puentes de todas clases (carreteras
y ferrocarril) que existen en el país, en una zona desde las fronteras cuya
profundidad sea unos 300 kilómetros.

En este plano estarían catalogados los puentes según la carga militar
que puedan soportar, y además se indicarían los sitios más cércanos
donde pueda encontrarse material para su reparación (maderas, árboles,
herrajes, aparatos de fuerza, etc.)

Para cada puente se deben indicar:
1.° Luz total y número y luces de los tramos.
2.° Naturaleza del fondo del río.
3.° Constitución, dimensiones y altura de las pilas y estribos.
4.° Carga máxima que puede circular por el puente.

Este plano serviría, además, para poder organizar las voladuras en
caso de una retirada.

OBGANIZACIGN EN FBANCIA DEL SERVICIO DE PUENTES PESADOS

Las compañías de puentes pesados reciben una primera instrucción
técnica análoga a las demás tropas de zapadores y luego se especializan
en su cometido esencial, que comprende:

1.° Construcción de entramados.
2.° Montaje y tendido de los puentes Pigeaud.
3.° Montaje y tendido de los puentes Gisclard.
4.° Hinca de pilotes.
5.° Montaje de las pasarelas de servicio.

Existen dos regimientos, el 5.° y el 7.°, dedicados a los puentes pesa-
dos (ponts lourds).

Las compañías de puentes pesados están constituidas por

Una sección de mando,
Cuatro secciones de trabajo,

con un efectivo de cinco oñciales, 252 zapadores, 15 automovilistas, ocho
camiones y una cocina remolque.
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La Circular ministerial de 7 de junio de 1920 clasifica todos los
puentes en la forma siguiente:

CLASIFICACIÓN

Puentes ligeros

Puentes reforzados

Puentes pesados de 1.a clase.

Puentes pesados de 2.a id . . .
Puentes pesados de 3.a id . . .
Puentes pesados de 4.a id . . .

Carga-tipo

Toneladas.

5,5

8,8

12

16
44

100

Carga-eje
tipo.

Toneladas.

2,2

4,3

7,5

11.5
22

CLASE DE TKÁFICO

Tropas y sus convoyes, artillería
de campaña, autos de turismo,

Artillería pesada hipomóvil, ca-
miones ligeros, carros de asalto
ligeros.

Cañón do 15,5 y mortero de 28 cen-
tímetros, camiones de 5 tonela.8

Mortero de 37 centímetros.
Cañón de 24 centímetros.
Excepcional.

CAPITULO IX

Bases técnicas para la elección de los tipos de puentes.

Puentes desmontables para carretera.—Los puentes de acompaña-
miento deben satisfacer las condiciones siguientes:

1.° Con un sólo tipo de viga se deben formar todas las combinaciones
de resistencia necesarias, de acuerdo con la carga que tenga que circular.
De aquí se deduce que el puente seria de tablero superior.

2;.° Para el caso de> puente normal, la anchura útil de la calzada será
3 metros. • > • - ;

3.° Las vigas serán de acero, de sección tubular, de 1,40 metros de
alto por 0,7 de ancho (dimensiones medias).

4.° Los elementos que formen la viga deben tener un peso de unos
350 a 400 kilogramos para poder manejarlos a brazo.

5.° Las uniones de los elementos deben ser lo más elemental posible
y.:a. base de ybn.svlo tipo de pasador. Dé esta forma no hacen falta ni per-
nos ni llaves inglesas. • ::-..

6.° Los elementos deben ser intercambiables, con lo cual el transpor-
te y montaje se facilitan.

7.° El tipo, mejor es aquel que es más sencillo, pues sé facilita la ins-
trucción técnica del personal, y sobré todo del montaje en tiempo de gue-
rra, donáeno es posible seguir las filigranas de los reglamentos y donde
no hay más remedio que tratar el material de mala manera. Por esta



EN LA GTJEREA EÜEOPEA •• - .79

razón el lanzamiento debe hacerse por el sistema elemental de tirar de la
cabeza de la viga, desde la orilla opuesta. El sistema de lanzamiento sobre
rodillos y un pico delantero debe desecharse por lento y dijícil.

La sencillez del tipo de viga lo abona la situación de los Altos Hornos
en España, pues en caso de guerra con Francia las fábricas situadas en
Cataluña y Vizcaya sufrirían mucho por la aviación en los primeros días
y sólo quedarían en el país pequeñas fundiciones.

8.° Las diversas piezas que compongan la viga deben poder cons-
truirse en las fábricas nacionales, pero de verdad, pues, por desgracia, la
industria en España está muy atrasada.

De aquí se deduce que no hay que copiar tipos como el Inglis, cuyos ele-
mentos no se pueden construir, pues lo más que producimos son perfiles la-
minados pequeños.

Cargas militares.—El tráfico militar pesado está constituido por ca-
miones automóviles de 8 toneladas de peso total, o por los obuses dé 21
centímetros (modelo 1885) o por los obuses de 15 centímetros, Schnei-
der, con tracción animal.

El momento máximo flector se produce cuando circula un convoy
de camiones automóviles, y esta carga debe ser la tipo para calcular el
puente normal.

La tracción mecánica de la artillería no existe en España (a lo sumo
15 ó 20 baterías están equipadas con tractores), y aunque existiese en
caso de guerra, la tracción volvería a ser hipomóvll, por ser industria
exótica en España la construcción d« camiones automóviles y tractores y
ser también exótico el combustible. Claro es que esto no es absoluto, y
pudiera ocurrir que se nacionalizasen en el. país la construcción de aqué-
llos, y sobre todo si se liega a implantar un combustible nacional (alcohol,
benzol, etc.); este último asunto, dicho sea de paso, es eseneial para la
Nación y además es fácil de conseguir si se piensa en el refrán «querer es
poder». ,-_, ; . -

Los carros de asalto.—No exisjen en España, pero de adoptarse es casi
seguro que sea un tipo ligero de 6 a 7 toneladas de peso; el carro pe&ado
de 35 toneladas no lo admite el país por su constitución, y aunque se
adoptej su papel no será actuar en primera línea, sino más bien consti-
tuyendo fuertes acorazados móviles bien, para el flanqueo estratégico,'
bien .para, el choque en posiciones escogidas a retaguardia y como bas%
para -evitar o limitar las irrupciones. En este caso, el carro de asalto
seria un Upoy^ultrapesado de 60, a .80 toneladas* de, peso ¿con blindaje
a prueba del cañón de campaña. Este tipo de carro serviría durante
el período de cuvertura para evitar los raids de los carros ligeros de 6
t o n e l a d a s . - ,.• . . • ; .- . :-. . . • • . . . . . - - . . -•; • - • • •• • . , . , • • . - - . < . , - . . . . .
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En resumen; los puentes militares de acompañamiento que habría
que construir serían los siguientes:

DESIGNACIÓN

Tipo ligero

ídem normal

ídem reforzado ..

Carga máxima que podrá circular.

Artillería de campaña

Convoy de camiones automóvi-
les de 8 toneladas

Apisonadora de vapor de 20 to-
neladas

Luz máxima
en metros.

50

40

30

Coeficiente de impacto.—Se empleará para todos los elementos del
puente un coeficiente de impacto de 50 por 100.

PUENTES DESMONTABLES PAEA FERBOOABBIL

La necesidad del «tren tipo».—Así como al presente las cargas del
material que acompaña a los ejércitos es conocida y casi seguro que su
peso no aumentará en proporción notable, no ocurre lo mismo con el
material móvil de las vías férreas, que desde hace años sigue una pro-
gresión creciente.

De esto se deduce que la carga tipo para proyectar un puente de vía
férrea no puede ser dada por las locomotoras actualmente en servicio,
pues lo probable sería que al cabo de pocos años el puente no soportase
el peso de las máquinas que entonces existiesen; hay, pues, necesidad de
prever cuál será la locomotora más potente en servicio y subordinar a ésta
el cálculo del puente.

Dicho sea de paso, en la práctica civil así se hace y en todos los paí-
ses fija el Estado el tren tipo para el cálculo de los puentes de la red
ferroviaria, modificándolos de vez en cuando para estar en armonía con
el avance en potencia de las locomotoras; en nuestro país no está estruc-
turada la red férrea, lo que repercute militarmente en el tráfico; así, por
ejemplo, por las líneas de Salamanca y Cáceres sólo pueden circular
locomotoras de 40 a 50 toneladas de peso y es inútil que el país dis-
ponga de gran número de locomotoras de 70 a 80 toneladas, porque fió
pueden pasar por los puentes de esas lineas. Para los grandes transportes
de concentración no hay que contar con todo el material tractor, sino con
bastante menos.

El tren tipo civil está constituido en todos los países por dos o tres
locomotoras ideales, con sus tendere, arrastrando un número indefinido*



ESf LA GUERRA EUROPEA 81

de grandes vagones de mercancías; por otra parte, para el cálculo de los
puentes se hace uso del coeficiente de impacto, dado que la circulación
debe hacerse a la velocidad normal y estas dos causas dan lugar a que el
tipo proyectado sea lo suficientemente seguro para que puedan circular
las locomotoras más pesadas que se presuma pueden construirse en un
plazo de treinta a cuarenta afios¿

LAS CABACTEBÍSTICA8 DEL TBEN TÍPO MILITAK

Para el cálculo de un puente militar hay que tener presente que du-
rante el paso del puente puede reducirse la velocidad a 10 ó 12 kilómetros
por hora y, por tanto, no hay que tener en cuenta el coeficiente dé impacto.
Además, es lógico que el tren tipo se componga sólo de uña locomotora con
su ténder arrastrando vagones de mercancías, y el problema queda
entonces reducido a ver cuál será la locomotora más pesada que puede
admitir la red española.

Peso de las locomotoras más potentes.—Actualmente los tipos más po-
tentes de la red española son:

COMPAÑÍA Series.

1.301-1.308
1.321-1.345

1.40Í-1.450

901-915

4.50Í-4.555

3.001-3.016

4.001-4.020

401-415

Tipo.

4-8-0

4-8-0

4-8-0

2-10-0

4-8-0

4-8-0

4-8-0

Carga en toneladas en los ej

1.

14

11,5

10,75

11,56

9,5

8,85

8,5

2.

14

11,5

10,75

14,8

9,5

8,95

8,5

3 .

15

16

16

14,8

15,66

15,25

13

4.

15

16

16

14,8

15,66

15,25

13

5.

15

16

16

14,8

15,66

15,25

13

3S.

6 .

15

16

16

14,5

13

15,25

13

Peso total
en

toneladas.

M. Z. A . . . .

ídem...

ídem ,

Norte

ídem

ídem ,

Andaluces.

86,6

85,5

85,2

79

78,7

69

Los ténders más pesados son:

COMPAÑÍA

M. Z. A

Andaluces

Seriep.

1.401-1.450
4.001-4.020

451-455

Carga

1

13,95
12,5
11,1

an toneladas en los ejes.

2

13,95
12,5
11,1

3..

18,95
12,5
11,75

4

13,95
12,5
11,75

Pesó total en
toneladas.

55,8
50
54.7
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La red ferroviaria española necesita locomotoras muy potentes.—De las
tablas anteriores se deduce que la locomotora más pesada tiene 88 tone-
ladas y el ténder 56; pero que no se crea con esto que ya se ha alcanzado
el máximo ni mucho menos. La constitución de nuestro país hace que
los trazados tengan gran número de rampas, algunas de 30 milímetros, y
el rendimiento de los transportes está íntimamente ligado a la potencia de
las máquinas. Para aumentar aquél, necesita la red española locomotoras
cuyo esfuerzo de tracción varíe de 22 a 24 toneladas

Actualmente la carga máxima por eje está limitada a 16 toneladas
por el tipo de carril que se emplea (45 kilogramos), pero no cabe duda
que la necesidad de arreglar el desbarajuste actual de los transportes
obligará a que las Compañías, por si mismas, lleven en seguida la carga
máxima por eje a 18 ó 20 toneladas (carril de 55 kilogramos).

Para lo porvenir se puede pensar que todavía se emplearán cargas
mayores, pues la anchura de vía española es apta para que se desarrolle un
tipo de locomotora de 140 toneladas de peso total.

TREN TIPO PABA EL CÁLCULO DEL PUENTE DESMONTABLE

De todos modos la carga para el cálculo de los puentes desmontables
creemos debe ser:

DESIGNACIÓN

Locomotora;,

Ténder"

Tipo.

4-8-0

Carga en

14

15

2

14

15

tonel

3

18

15

a/das en

4

18

15

los ejes.

5

18

• »

6

18

»

Peso total en
toneladas.

100

60

Las distancias entre ejes podrían ser, dada la orientación actual en
la construcción de locomotoras:

• - - '

DESIGNACIÓN

Locomotora

Ténder

3Dietan:oia GXX metros entre

Tope •
delantero
al i .e r eje

1,6

1,6

Del i.er

eje al 2."

2,2

2

Del 2.0
eje al 3.0

1,8

2 *,

Del 3.<¡r
eje al 4.0

2

2

Del 4.0
eje al s.o

2

»

Del 5-°
eje al

último.

2,2

Del último
eje al tope
trasero.

1,2

1,5

Longitud
total de tope

a tope en
. metros.

13

9

Los vagones de mercancías serían de dos ejes de 10 toneladas, sepa-
rados 4 metros,
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TIPO DE PUENTE

Tipo análogo al Roth-Waagner y bajo la idea de que el elemento
más pesado tenga unos 60 kilogramos para ser transportados a brazo. Su
luz máxima sería unos 80 metros, disponiéndose además de material es-
pecial para la formación de estribos y pilas intermedias.

El complemento del puente sería un tren taller afecto a él, con todos
los elementos necesarios, como grúa de 80 toneladas (las que tienen
actualmente las Compañías de ferrocarriles son de unas 30 toneladas;
inútiles por lo tanto), medios de iluminación, vagones talleres, etc.

Puentes de Pontones.—Creemos debe adoptarse un nuevo tipo de pon-
tón análogo al ensayado por el ejercito inglés; de esta forma se podrían
formar las combinaciones necesarias para constituir los puentes ligeros,
normal y pesados.

El Ejército debe ayudar al país.—El Ejército, como organismo que
forma parte del país, debe ayudar a éste moral y materialmente, y nadie
más indicado que los ingenieros militares para cooperar a este fin.

Organizado como se ha dicho el regimiento de puentes y con su do-
tación de puentes reglamentarios, se conseguirían las siguientes venta-
jas para el Estado:

1.a En época ordinaria no ocurriría el bochornoso espectáculo actual,
de que por falta de créditos u otros motivos, cuando se destruye un
puente en una carretera o un ferrocarril por causa fortuita, como inun-
daciones, etc., quedan pueblos aislados durante meses o se interrumpe la
circulación en las vías férreas.

2.a Estos casos constituirían verdaderas escuelas prácticas del perso-
nal; recibido un aviso en el sitio donde radique el regimiento, saldría
inmediatamente un tren especial con todos los elementos necesarios para
reparar la avería lo antes posible, es decir, dentro de una atmósfera de
realidad.

Las grandes ventajas que así se obtienen compensarían de sobra al
Estado del gasto necesario para equipar con el material reglamentario
al regimiento de puentes. Las tropas de Ingenieros tienen sobre las demás
la ventaja que su material es útil para la paz y para la guerra.
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CAPITULO X

La fisonomía del oficial de puentes.

La técnica del puente militar ha evolucionado en forma tal, que ha
repercutido en su constructor, dando lugar a que el bagaje técnico de
éste tenga que ser de clase superior, como vamos a ver. Para ello nada
mejor que comparar las condiciones en que se construye un puente civil
y uno militar, y se verá con claridad que estas dos ram§s de puentes
tienden a unirse debido a las grandes cargas que acompañan a los ejérci-
tos y a los problemas de tráfico que se presentan en la guerra, pero exis-
tiendo entre ambas varias diferencias esenciales, como vamos a ver, que
influyen en el constructor.

El factor «tiempo».—Un la práctica civil, cuando se estudia un puen-
te para satisfacer una cierta necesidad el factor que gobierna la elección
del tipo es el precio; el tiempo de construcción es de importancia secun-
daria, y está justincadq por el ahorro de material o de precio, pudiéndo-
se decir que los factores que rijen el puente civil son:

1.° Coste inicial.
2.° Seguridad.
3.° Duración de la obra.
•4,° Tiempo d© construcción.
5.° Aspecto estético.
Sólo hay un caso en la vida civil en que el factor tiempo es de gran

importancia, y es cuando se trata de restablecer el tráfico en una arteria
vital, coniQ, por ejemplo: hundimiento, de un puente de vía férrea, que
paraliza el tráfico de toda una red; hundimientq de un puente de carrer
tera, que deja aislado a un pueblo, etc.

En el puente militar el factor esencial es la rapidez de construcción y
a ella se subordina todo lo demás. La rapidez en las operaciones milita-
res es hoy día tan necesaria, que el éxito puede depender de horas.

En resumen, las características de un puente militar son:
1.° Rapidez de construcción.
2.° Seguridad.
La duración de un puente militar es relativa, y con tal que sirva

para el objeto inmediato, no importa que después se destroce. El factor
coste, tan importante en un puente civil, es aquí secundario; claro quo
hasta ciertos límites, pues en las operaciones militares siempre hay que



EN LA GUERRA EUROPEA

considerar la economía, tanto de hombres como de material, como un
principio básico.

Nada mejor para comprender la diferencia entre el puente civil y el
puente militar que lo siguiente:

Cuando se construye un puente civil se pregunta: ¿cuánto cuesta?
Guando se construye un puente militar se pregunta: ¿cuánto tiempo?
El factor «material».—El ingeniero civil, al proyectar un puente, dis-

pone, no sólo de tiempo para ello, sino que tiene a su disposición las
fábricas metalúrgicas y puede, o bien admitir los perfiles corrientes del
comercio con sus características mecánicas de resistencia, o bien encara
gar que le fabriquen aceros con ciertas características especiales, como
ocurre en el caso de puentes de gran importancia por su luz o por su
tráfico, en que es conveniente aceros de gran resistencia para dismir uir
el poso propio.

El ingeniero militar ni tiene tiempo para proyectar ni le queda op-
ción por este ni otro material; para él todo tiene que ser bueno y su difí-
cil arte consiste precisamente en esto: en aprovechar todo, pues ni pue-
de esperar ni puede proponer la tardanza en la realización de la obra a
el encomendada; ejemplos típicos de esto los ha habido en todas las gue-
rras, y siempre se han construido las obras más heterogéneas posible con
una mezcla notable de madera, hierro, pernos, grapas, ligaduras de alam-
bre, etc., y si el puente ha servido para su objeto, su autor ha demostra-
do ser un artista. En general, se puede decir que una de las característi-
cas de los puentes militares es el empleo de pernos, en vez de remaches,
para la unión de los elementos, habiéndose demostrado que el puente
trabaja como una estructura elástica; además, todos los empalmes en las
piezas de madera se hacen por medio de grapas y en especial para la for-
mación de pilas o estribos.

Las características anteriores son función del principio de sencillez
que debe imperar en toda obra militar.

El factor seguridad.—El puente civil se calcula, de ordinario, con un
coeficiente de seguridad de 4 a 8; en el puente militar no se puede hacer
esto, porque al aumentar el peso propio aumentan los transportes de
material a pie de obra con todos sus graves inconvenientes, y además
porque de ordinario no habrá material disponible para ello.

Por estas razones, todo puente militar se proyecta con un coeficiente
de seguridad muy pequeño, lo que exige en su constructor un profundo
conocimiento de la resistencia de materiales para saber lo que puede
exigir, sin que padezca la seguridad de la obra.

El factor moral.—Si el ingeniero civil proyecta con plena tranquili-
dad de espíritu, no le pasa lo mismo al ingeniero militar. De ordinario,



86 LA TÉCNICA DE LOS PUENTES MILITARES

la organización y desarrollo del trabajo lo hará expuesto al fuego enemi-
go, y así tiene que pensar, proyectar, organizar y distribuir el personal
para realizar la obra.

En estas condiciones, sin un pleno dominio sobre si mismo, un deta-
lle olvidado, puede traducirse en un aumento considerable de tiempo;
ejemplo: se transporta el material de los depósitos al pie de obra, y al
empezar los trabajos se vé que se han olvidado o, bien las tuercas de los
pernos, o bien que no hay martillos, lo que puede originar un retraso de
varias horas, asunto éste que se agudiza cuando, fijada la «hora cero»,
hay que tener terminadas antes las pasarelas de asalto, pues de lo con-
trario el fuego de barrera sería más bien un aviso para el enemigo.

Se puede, en cierto modo, decir que el ingeniero militar tiene que
tener sólidos conocimientos, pero además un gran sentido común (el me-
nos común de todos), que sólo se adquiere por práctica constante y siempre
aproximándose a la realidad, lo más posible; en una palabra, poca ciencia,
pero sólida y mucha escuela práctica (no al estilo actual), para ser un
buen «organizador del trabajo», asunto muy difícil, y que es la piedra an-
gular del «ABTE DE OONSTBUIE PUENTES EN CAMPANA».
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CONSIDERACIONES GENERALES

LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y LOS APRESTOS GUERREROS

Incomprensible y lamentable resulta que la reciente guerra mundial
que la Humanidad acaba de presenciar con todo su cortejo de horrores,
aún palpitantes, no haya servido al menos para que todos los hombres,
con unánime empeño, se opongan a cuanto pueda provocar directa o in-
directamente otro nuevo conflicto.

Lejos de eso, si se vuelve la vista a la pasada guerra, si se examinan
las fases de su desarrollo o su modalidad en tal o cual sentido, parece no
hacerse más que con el propósito de deducir consecuencias para lo futuro
y amoldarse las enseñanzas que ofrece en todos los órdenes aquel vasto
campo de experimentación.

En vez de separar el cebo de la temible carga—con el resuelto gesto
del que acaba de sufrir un doloroso escarmiento—se le deja en contacto
con aquélla y ae estudian los medios para asegurar y hacer más eficaces
los efectos de la explosión, llegado el momento oportuno.

Apenas la Liga de las Naciones y las conferencias sobre la limitación
de armamentos, en las que predominan los recelos y las rivalidades más
enconadas, se destacan^con color más vivo del cuadro sombrío que ofrece
actualmente la política mundial.

Y es que no bastan los discursos parlamentarios en cuestión tan im-
portante: es preciso obrar, pero obrar conjuntamente, animadas todas las
naciones por una voluntad firme y sincera de evitar por todos los medios
aquella eventualidad.

Mientras tanto, resultará utópico cuanto se diga sobre el particular,
y claro es que al no existir aquella anhelada unanimidad, sería temerario
el desarme solo por parte de una nación determinada, es decir, de un lado
solamente.

Como se ha dicho recientemente en el Parlamento inglés en los deba-
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tes suscitados con motivo de los armamentos aéreos (en cuyos debates ha
quedado aprobado un presupuesto para dichos armamentos de 14.500.000
libras esterlinas, en vez de los 12.000.000, a que ascendían en el ejer-
cicio económico anterior), el Sermón de la Montaña es inaceptable hoy
como doctrina política internacional.

A un aeroplano no puede oponerse más que otro aeroplano—según
se ha sostenido en dichos debates—, y consecuencia de esta teoría ha sido
la moción presentada en aquéllos, encaminada «a mantener unos arma-
mentos aéreos lo suficientemente fuertes para asegurar la protección
debida contra todo ataque intentado por las fuerzas aéreas más potentes,
al alcance de las costas británicas».

La alusión a Francia salta a la vista en esta declaración concreta, y
si a esto se añaden la reciente demostración naval inglesa en el Medite-
rráneo; los preparativos militares que a su vez parecen llevar a cabo los
franceses en la costa belga, como base de una posible acción frente a In-
glaterra; de otra parte, los ambiciones italianas fomentadas por Mussoli-
ni, que en su sueño de hacer del Mediterráneo «un mar italiano», se pro-
pone aumentar en lo posible la flota de guerra de su país; la actitud de
Eu3Ía robusteciendo y dotando al ejército rojo con los medios de combate
más modernos, y la de los Estados Unidos que trata de completar su
poderío marítimo con una aviación militar formidable (de cuya aviación
parece ha de formar parte un nuevo tipo de aeroplano, susceptible de
transportar 5 toneladas de bombas), y cuyo Presidente, en fin, declara
días pasados: «que no considera éste el momento oportuno para convocar
una nueva conferencia sobre el desarme», se comprenderá que las inquie-
tudes, las rivalidades sin medida y los recelos mutuos—aún entre nacio-
nes amigas—vienen a ser desgraciadamente las directrices principales en
que se inspira hoy la política internacional.

En cuanto a Alemania, todos los indicios hacen suponerla en actitud
poco tranquilizadora y dispuesta a no dar por zanjado en definitiva su
eterno pleito con Francia, fallado en Versalles.

Aun descontando el posible apasionamiento o exageración con que se
juzga en este último país de los preparativos bélicos de Alemania, no se
puede negar que al amparo de su organización y disciplina y de su do-
minio técnico e industrial, están los alemanes en condiciones de preparar
en silencio la máquina de la guerra¡ acaso más perfeccionada que nunca,
pese a las medidas coercitivas tomadas para impedirlo.

En la prensa extranjera se habla, al efecto, de cómo los alemanes elu-
den las cláusulas de paz limitativas de sus efectivos militares, mediante
regimientos nominales que encubren divisiones completas; se da la voz
de alarma respecto a descubrimientos destructores y maravillosos que
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sus sabios arrancan de la Ciencia en sus constantes investigaciones; se
comentan las organizaciones secretas que permiten poner sobre las armas
más de 5.000.000 de soldados en el instante preciso

Pero acaso el motivo mayor de recelo esté en el resurgimiento pro-
gresivo de la industria alemana, particularmente la metalúrgica y quí-
mica, en las que se apoya, como es sabido, el entramado de las industrias
guerreras.

En efecto, la semana de cincuenta y cuatro horas parece aceptarse ya
por la inmensa mayoría de loe establecimientos fabriles; las fundiciones
y acererías, principalmente, entran en plena aatividad, debida a la de-
manda de los mercados, tanto interiores como exteriores, etc.

Si se para mientes en la importancia de la guerra industrial y en la
dificultad práctica por parte de los aliados, de sus comisiones de garan-
tía, mejor dicho, para efectuar el control sobre las vastas fabricaciones
(muchas de ellas, además, de doble aplicación civil y militar), se alcan-
zará la desconfianza que pone en aquéllos tal estado de cosas.

Basta la ligera síntesis apuntada para darse cuenta de la cerrazón
que ofrece el horizonte a causa de estas inquietudes y de la fiebre de
preparativos gtierreros. Y puesto que'estos preparativos son universales,
lo mismo en éste que en los demás continentes, y reciben tan considera-
ble impulso tanto en los imperios como en las repúblicas más avanzadas,
¿no sería suicida la nación que despreciando estos hechos reales abando-
nara los problemas referentes a su defensa y se entregara desarmada ala
codicia de las demás?.

LA MOVILIZACIÓN INTEGEAL DE UN PAÍS PARA LA GUEBBA

Vista la necesidad de atender, hoy más que nunca, los problemas
referentes a la defensa nacional, surge entre éstos uno, que por su im-
portancia excepcional-—puesta de manifiesto durante la guerra pasada—
y por la cuidadosa preparación que exige, merece situarse en el primer
plano: nos referimos a la movilización nacional, esto es, la de todos los
recursos existentes en un país, utilizables en un momento dado para la
guerra.

Durante el conflicto último, se observa asimismo la necesidad de so-
licitar progresivamente el concurso de los ciudadanos todos: así, los
comerciantes son requeridos para establecer cooperativas y almacenes;
los capitalistas, consorcios financieros; los industriales, para montar fá?
bricas y talleres, y hasta ciertos artistas (pintores, decoradores, etc.) se
utilizan para llevar a cabo el arte naciente del eamouflage.

En rigor, esa movilización integral abarca tres partes fundamentales:
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la movilización de los ciudanos útiles o movilización del personal; la mo-
vilización industrial, y la movilización agrícola y económica.

La creencia general de la corta duración de la contienda, en la que
comulgaban conjuntamente militares y financieros antes de 1914, hizo
que ninguno de los países en guerra se prepara desde la paz para esa
magna movilización.

Esas ideas hacen que, al romperse las hostilidades, no se dé valor más
que al elemento hombre y que aquella movilización se circunscriba a la
masa de ciudadanos afectos al servicio militar, los cuales, en breve plazo,
casi automáticamente, se ponen sobre las armas del modo estudiado y
previsto por los Estados Mayores respectivos.

Pero a poco se ve ante una realidad, no por dolorosa menos cierta,
que los stocks de material se consumen rápidamente y hay necesidad de
forzar a toda marcha la máquina industrial para atender a tantas nece-
sidades imprevistas.

La continuidad de la guerra y su modalidad imponen, asimismo,
medidas importantes en otros órdenes, distintas en cada país, con las que
en forma desarticulada y por organismos independientes, se procuran
resolver los problemas imprevistos que la realidad demanda con ur-
gencia.. »

Estos problemas son infinitos e infinitamente variados: así ios refe-
rentes a la fabricación intensiva del material de guerra; los esfuerzos
tendentes a sustituir ciertos elementos escasos en el país; los problemas
agrícolas y los atañentes a la reglamentación y distribución del consumo;
los comerciales de exportación e importación; los relativos a las vías de
comunicación terrestres y marítimas; las disposiciones encaminadas a
preparar la desmovilización del país para reintegrarlo a su vida normal
de trabajo, etc., etc.

Si se tiene en cuenta la larga duración del conflicto y la severidad de
muchas de las medidas adoptadas, atentatorias a los derechos normales
de la libertad, se comprenderá que sólo el patriotismo y el espíritu de
sacrificio que presta el mismo ideario, pueden sostener el ánimo ciuda-
dano a través de tan larga prueba.

Refiriéndonos concretamente a Francia, sería interesante seguir el
proceso de su reorganización política para adaptarse al nuevo orden de
cosas y resolver sucesivamente los problemas creados por la guerra.

En un principio surgió en aquel país la incertidumbre de si debía
ser el Ministerio de la Guerra el que asumiera la dirección de las opera-
ciones comerciales, las cuestiones relativas a armamentoSj transportes,
abastecimientos, etc., o si debían ser los ministerios del tiempo de paz
que, aunque más capacitados para desarrollar esas funciones, se encon-
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traban paralizados accidentalmente por lá incorporación a filas de gran
parte de su personal.

Gomo dice el general Serrigny a este respecto, la primera solución
hubiera llevado consigo la absorción del gobierno entero por el Ministe-
rio de la Gruerra, y la segunda, que fue la que lógicamente prevaleció,
imponía una reorganización completa del Estado.

Desde los comienzos de la guerra y a lo largo de su curso, se asiste»
pues, a una evolución que tiende a desembarazar al Ministerio de la
Gruerra dé todas las funciones que no son de su peculiar cometido; así, al
finalizar el .año 1916, el Secretario de Artillería y Municiones abandona
aquel Ministerio para constituir uno autónomo. En la misma época,
Briand establece el «Comité de Guerra» integrado por los cinco minis-
tros directamente interesados en la Defensa Nacional: Presidente, Guerra,
Armamento, Marina y Hacienda. Por lo que toca a los Ministerios del
Interior y de Obras públicas, reanudan su cometido normal en cuanto a
los transportes. Más tarde se crea el Ministerio de Subsistencias que
desgaja del de la Guerra gran parte de los servicios de Intendencia, y
se constituyen, en fin, multitud de organismos para responder a necesi-
dades y servicios desconocidos en la paz, tales como los de bloqueo, in-
ventos, propaganda, etc.

En la imposibilidad de seguir paso a paso todas las disposiciones y
leyes coercitivas impuestas por la guerra en cada país, nos limitaremos
a recoger sucintamente algunos aspectos que ofreció la movilización na-
cional durante aquélla.

De esta movilización, la relativa al personal, no en el sentidorestric-
tivo de los hombres combatientes, sino en el amplio e insospechado de la
masa total de ciudadanos, puede considerarse el eje de aquélla: la fabri-
cación intensiva del material de guerra, los servicios de comunicacio-
nes, el cultivo del suelo, etc., produjeron una grave crisis en la mano de
obra, que los Gobiernos de todos los países trataron de conjurar.

Pero no se crea que este fenómeno imprevisto sobreviene con la gue-
rra; antes al contrario, al comienzo de ella le precede un exceso de mano
de obra motivado por la paralización de los negocios y la ruina de mu-
chas empresas; en una palabra, por la crisis económica mundial.

Y sólo cuando la fabricación del material de guerra, de municiones
principalmente, se lleva al grado de intensidad que las circunstancias
imponen, y cuando las medidas gubernamentales logran reducir el nú-
mero de los sin trabajo, al propio tiempo que el fíente demanda más y
más hombres, es cuando surge opuestamente aquella crisis de brazos
aludida. - ;

¿Cómo se acude al remedio de esta crisis en los distintos países beli-
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gerantes? Alemania, aislada y debiendo bastarse a sí misma, da la pauta
promulgando una ley coercitiva del trabajo que las demás naciones vie-
nen a imitar sucesivamente.

Mediante esas disposiciones, se eximen del servicio militar a deter-
minados obreros agrícolas y de comunicaciones; se establece la interven-
ción condicionada del ejército en los trabajos agrícolas, y se recurre, en
fin, a medidas extraordinarias para utilizar a los exentos del servicio
militar, a los inválidos, mujeres y niños, así como a los extranjeros y
prisioneros, al objeto de conjurar por todos estos medios la crisis alar-
mante de trabajo.

Como datos expresivos de la colaboración así obtenida merece con-
signarse que en Francia, las mujeres empleadas en las fabricaciones de
guerra constituían más de la tercera parte del número total de obreros,
que en Alemania esa cifra se elevaba a la mitad, y que independiente-
mente de los ancianos y niños, fue extraordinaria la aportación prestada
a esa labor por los soldados inválidos, cuya reeducación, al par que obra
humanitaria, hizo posible tan valioso auxilio.

No bastándoles ésto, el dominio del mar les consiente a los aliados
buscar la ayuda de brazos extranjeros, del mismo modo que les permite
utilizar en el frente sus tropas de color. Aparte de la colaboración pres-
tada indirectamente por diversos países neutrales dedicados a la fabrica-
ción del material de guerra, fue importante también, en este sentido, la
obra realizada por los extranjeros reclutados principalmente en China e
India e importados en Francia.

El no serle factible a los Imperios Centrales el empleo de estos me-
dios supletorios, hízoles apurar con el mismo fin todos los recursos pues-
tos a su alcance, entre ellos los prisioneros de guerra que dedicaron a
una gran variedad de trabajos. Según estadísticas fidedignas excedió de
millón y medio el número de aquéllos, empleados en la agricultura y
obras públicas.

Se infiere de todo lo expuesto la necesidad de efectuar en la calma
de la paz una estadística minuciosa y compulsada frecuentemente de
todos los ciudadanos de un país, por lo que se refiere a sus oficios y ocu-
paciones.

Esa estadística podría dividirse en dos grandes grupos: en el primero,
podría incluirse a los individuos próximos a entrar en el servicio mili-
tar, y la información comprendería su naturaleza y oficio, especificando
si éste es de los indispensables para el sostenimiento de la guerra (caso,
por ejemplo, de un fundidor, de un tornero, etc.) o bien si sus ocupacio-
nes son necesarias para la existencia del país (obrero agricultor, ferro-
viario, etc.) Esta estadística nos daría a conocer el número aproximado
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de hombres que pudieran ser llamados a filas en un momento dado y los
que deban retenerse para formar parte del ejército de trabajo.

El segundo grupo alcanzaría a los ciudadanos no comprendidos den-
tro de los límites de la obligación militar, puntualizando en la investi-
gación aquéllos cujos oficios estuvieran en íntima relación con las indus-
trias militares, o bien pudieran sus servicios ser utilizados por el ejérci-
to llegada la guerra (caso de un médico, de un herrador, etc.)

Estas nuevas ideas en punto a la movilización del personal debe-
rían plasmar en organismos adecuados encargados de ejecutarlas en lo
futuro.

Y puesto que no basta esa movilización, sino que hay que preparar
también la de las fábricas, los productos y los recursos de todas clases, de
aquí que se haya propuesto recientemente en Francia la creación de las
regiones económicas—teniendo en cuenta todos aquellos factores—en sus-
titución de las actuales regiones militares, anticuados organismos con la
misión unilateral de movilizar los efectivos militares solamente.

Es más, una previsión elemental recomienda que la distribución de
los órganos económicos sobre el solar patrio no se ajuste exactamente a
la naturaleza del suelo, cuando esa sujeción estricta sea con detrimento
de los intereses de la defensa nacional.

Como dice a este respecto el eminente general Serrigny en su obra
Beflexions sur l'art de la guerre, ha de resultar del mayor interés el dis-
poner en profundidad el sistema industrial y económico de un país (las
fabricas, las minas, las disponibilidades de energía, etc.) con el mismo
imperativo que han de establecerse los ejércitos de hoy sobre el campo
de batalla, a fin de impedir en caso de invasión una destrucción tan gra-
ve como prematura de los medios de defensa.

Cierto es que esa pretendida organización de los medios de protección
y de trabajo no podrá llevarse más allá de lo que consiente la imposición,
tiránica del suelo. No se puede pretender explotar la hulla o el hierro
allí donde se desee, sino donde se encuentren; ni los franceses pueden
transportar su región minera del norte (caída en gran parte en manos del
enemigo al comenzar los forcejeos de la lucha), ni a nosotros nos sería
dable trasladar, por ejemplo, al interior, nuestro distrito ferrífero y hu-
llero de Asturias.

Pero siempre resultará factible, no obstante, favorecer ciertas regio-
nes de especial valor estratégico (en Francia, por ejemplo, la meseta
central) para la implantación en ellas de determinadas industrias, la acli-
matación de tal o cual cultivo o de ciertos medios de producción, el
aprovechamiento de la energía captable en la zona considerada, etc., etc.,
a fin de impedir que por un revés de las primeras batallas, la irrupción
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del enemigo provoque graves trastornos en la economía nacional o gran
quebranto en la eficiencia del ejército.

Gomo resumen, podemos decir que cuanto más se ahonda en los múl-
tiples problemas que plantea una campaña moderna, más se echa de ver
la complejidad y honda raigambre de los mismos. Gomo vemos, la pre-
paración de la guerra (verdadera ciencia, no así su ejecución que es un
arte) escapa en gran parte a la competencia militar al abarcar todas las
ramas de la actividad de un país, y exigir, por ende, la colaboración de
los ministerios todos.

Este razonamiento y la experiencia suministrada por los distintos
países beligerantes nos marcan claramente la necesidad de contar en la
paz con un organismo centralizador de carácter permanente y asesor del
Presidente del Consejo de Ministros, encargado de estudiar las cuestio-
nes de conjunto y de armonizar las funciones ministeriales con vistas a
la movilización de todos los recursos materiales y morales del país, en
un momento dado.

Dicho organismo, integrado por personalidades eminentes ajenas a la
política, actuará de modo constante e independiente al lado del Presi-
dente del Consejo de Ministros, a modo de Estado Mayor Económico,
asesor de sus resoluciones y orientador de su política en el aspecto in-
dicado.

Misión fundamental de tal organismo permanente será fomentar du-
rante la paz todos cuantos recursos sean aprovechables para la guerra y
tener estudiados de antemano los medios de hacer más fructíferas y de
encauzar todas esas disponibilidades, llegado el momento oportuno.

El problema de la movilización total del Estado, polarizada en el
sentido de que venimos ocupándonos, requiere, pues, una preparación
larga y constante, y exige la resolución mesurada e inspirada en el más
alto ideal patriótico, de una infinidad de cuestiones económicas y socia-
les que sólo pueden dar sus frutos después de un cultivo asiduo y pro-
longado.

LA MOVILIZACIÓN INDÜSTBIAL PEOPIA MENTE DICHA

Ya ha quedado sentado que uno de los capítulos más importantes de
esa movilización integral lo constituye la movilización de las industrias
que sin duda puede estimarse tan primordial como la formación misma
de los ejércitos de operaciones.

La experiencia nos dice, en efecto, cómo todas las naciones belige-
rantes tuvieron que acudir a la industria nacional y cómo merced al
titánico esfuerzo desarrollado por ésta en cada país—abarcando desde las
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grandes factorías al taller más insignificante, de modo proporcional—,
pudieron sus ejércitos combatir y sostenerse durante el largo período de
la guerra.

Pasada la primera época de exaltación y vacilaciones se,llega a com-
prender la importancia del material y la necesidad de mantener a reta-
guardia todo un ejército industrial. A cada millón de hombres en el
frente le corresponden tres millones de obreros que trabajan oscuramen-
te y sin descanso, día y noche, para asegurar la victoria a sus hermanos.

Se termina por reconocer tan laudable y patriótica la labor del ex-
perto obrero que permanece al pie del torno o de la fragua, como la del
soldado que se bate en las trincheras.

El material llega a adquirir una importancia suma derivada de la
gran potencia y rapidez de los fuegos del armamento moderno y de la
modalidad de la lucha: sólo las municiones de una parte, y el alambre
de espino para las alambradas de otra,—elementos que podrían simboli-
zar, respectivamente, los medios de ataque y resistencia de los frentes
atrincherados—forman gigantescas montañas, que la guerra devora in-
saciablemente.

Al finalizar la contienda la crisis de los efectivos y el agotamiento
nervioso de los combatientes consagran la supremacía del material, que
toca en los linderos del extravío al pretender que la máquina substituya
al hombre.

Ya dijimos que la creencia universal de la guerra breve hizo que
ninguna de las' naciones beligerantes parara mientes ni se preparara, por
tanto, desde la paz para esa movilización industrial.

Fruto de la improvisación fue, pues, todo o casi todo el esfuerzo des-
arrollado por aquéllas en tal sentido, esfuerzo que plasmó en formas y
con rendimientos distintos según la estructura industrial, elementos de
cada una y condiciones en que luchara.

A bosquejar ligeramente ese esfuerzo en Alemania y Francia, nacio-
nes que constituyeron los núcleos o columnas sustentadoras de la gue-
rra y deducir alguna enseñanza práctica para nosotros, tienden los mo-
destos renglones que siguen.





PRIMERA PARTE

EL PROBLEMA EN ALEMANIA

LA CIENCIA Y I,A INDÜSTBIA ALEMANAS. MATEEIAS ERIMAS

El progreso industrial de Alemania en nuestros tiempos ha seguido
una trayectoria tan marcadamente creciente, que ha causado el asombro
mundial. Particularmente, ciertas industrias químicas (las de productos
farmacéuticos, materias colorantes, perfumes sintéticos, etc.), le conce-
dieron una indiscutible supremacía en todos los órdenes.

Escaso el suelo alemán de muchas primeras materias, necesitaba la
Industria importarlas en gran escala para elaborar sus diversos produc-
tos, y el sólo enunciado de este hecho hace comprender las perturbacio-
nes y la crisis industrial provocadas por una guerra de bloqueo que le
restaba al país la materia prima necesaria para la fabricación de gran
parte del material de guerra y le privaba, además, de recursos alimen-
ticios.

El seguir las vicisitudes de esa crisis en relación con la Guerra Mun-
dial, el examen de los medios empleados por el Estado para vencer ta-
maña empresa, el estudio de la labor llevada a cabo para la reorganiza-
ción y acoplamiento de las industrias a las imperiosas necesidades mili-
tares, el de las investigaciones científicas llevadas a cabo por sus legiones
de ingenieros y. quimicos para buscar en el sustitutivo un remedio a la
escasez de muchos elementos y para reemplazar ciertos procedimien-
tos de fabricación por otros factibles en aquellas circunstancias, esto es,
en armonía con los recursos nacionales, son temas de un interés tan
grande como lo es la falta de datos concretos sobre el particular y la in-
capacidad del que esto escribe para poder abordarlos ni siquiera some-
ramente. •

Aún cabe apuntar, desde otro punto de vista, la transcendencia de
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los problemas a que dio lugar el tránsito de la guerra a la paz, problema
que el Estado alemán enfocó con su característica previsión, desde mucho
antes de la terminación del conflicto.

A este fin, crea un organismo económico en 1916, que prepara la paz
en plena contienda y estudia los medios de recuperar en su día el comer •
ció exterior, de regular la importación de materias primas en relación
con los fletes y transportes nacionales y de desmovilizar, en ñn, la in-
dustria para acondicionarla a los nuevos factores que habrían de entrar
en juego una vez reintegrada la paz.

Nada para formar una primera idea de la fisonomía industrial de Ale-
mania, Como la exposición sintética de su organización y de los valores
psicológicos que presiden todas las actividades de su vida. La enumera-
ción de sus recursos naturales completará después el cuadro.

Pueden resumirse aquellas características en una aplicación constante
del conocimiento científico llevada al mayor nivel.

La ciencia y la industria se hermanan, y esa unión, que la disciplina
y otras cualidades del temperamento sajón—el espíritu de organización,
la confianza individual en sí propio, etc.—consolidan y vigorizan, puede
decirse que constituye la base más importante de la prosperidad de su
industria y de su continuo perfeccionamiento técnico.

No se dice nada nuevo al consignar la importancia que en este senti-
do toma el laboratorio (en su concepto más lato) qne se incorpora re-
sueltamente a la fábrica como elemento indispensable para su vida y
progreso.

Su papel no queda limitado al control del producto elaborado o de la
materia prima; estrecho este horizonte, consigue abrirse paso y tomar
grandes proporciones al asignarse, además, el cometido de la investiga-
ción permanente, como pudiéramos llamar, con vista a un constante per-
feccionamiento.

Una legión de químicos e ingenieros labora sin cesar en esa empresa
y como brazo derecho de la dirección técnica, se encarga de ensayar en el
laboratorio las iniciativas propuestas por aquélla, de estudiar toda mo-
dificación en la técnica de la fabricación como medio de lograr una me-
jora en el producto elaborado, o bien un aumento de la producción, etc.

A este respecto, no podemos sustraernos a la tentación de transcri-
bir algunos de los párrafos publicados por el ilustre ingeniero francés
M. Cambon, en su interesante obra UAllemagne au travüil que revela el
progreso industrial de Alemania antes de la guerra:

«En la mayor parte de las ramas déla producción, se puede decir
que todo comienza por la química en el laboratorio para resolverse por
IR mecánica en el taller.
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^Consideremos una fábrica metalúrgica: potentes órganos transpor-
tan, elevan y cargan gigantescas montañas de mineral; otros útiles, más
monstruosos aún, reciben, agitan y transvasan el metal en fusión. Im-
presiona esta maquinaria que se ve por doquier, y toda esta industria
parece dominada por ella. Y, sin embargo, muy escasos progresos reali-
zaría esa industria, si en un rincón apartado de la gran factoría no exis-
tiese el laboratorio donde se buscan pacientemente las fórmulas de las
reacciones y se descubren las propiedades de las aleaciones.

»En ciertas explotaciones, estos servicios (se refiere a los de investi-
gación de los productos o procedimientos nuevos) toman proporciones
fabulosas. Hablando cierto día con el director de una poderosa sociedad
de productos químicos, me hizo esta declaración:

»En nuestra fábrica tenemos 145 químicos: la mitad, aproximada-
mente, están empleados en el servicio corriente y en el ensayo de las
materias primas y de los productos fabricados. A los demás, los ocupa-
mos en nuevas investigaciones, y estos 72 investigadores nos cuestan
350.000 francos; pues bien, los nueve décimos no producen nada, pero el
último nos puede dar a ganar varios millones cada año.»

Independientemente de la Universidad alemana, de las grandes Es-
cuelas industriales y demás Centros culturales, con acción normal con-
vergente hacia esa instrucción superior a la que se le rinde el homenaje
aludido, se crearon durante la guerra ciertos otros organismos técnico-
científicos con misiones distintas.

Materias primas.—En cuanto a los principales recursos naturales de
aquel país, en relación con las aplicaciones guerreras, deben mencionar-
se, en primer lugar, los combustibles sólidos con que la Naturaleza dotó
generosamente el subsuelo alemán.

La importancia de tal fuente de riqueza no hay necesidad de encare-
cerla: particularmente, la hulla proporciona, como es sabido, subproduc-
tos valiosísimos para las industrias químicas de la guerra, ai mismo
tiempo que produce el cok indispensable para las metalúrgicas y consti-
tuye siempre un poderoso manantial de energía. Que Alemania supo
aprovecharse y sacar partido de estos tesoros naturales, lo prueba su gi-
gantesca industria y el hecho de que durante la guerra le consintiese
esa plétora de carbones el asegurarse la provisión de ciertos productos
raros en su suelo, mediante el intercambio de aquellos recursos con otras
naciones fronterizas.

Fijándonos en el período normal inmediato a la ruptura de hostilida-
des—el año 1913—, las siguientes cifras indican la producción de hulla
en los siguientes países europeos: Inglaterra, 290 millones de toneladas;
Alemania, 192; Francia, 40, y Bélgica, 23.

2
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Estas cifras son bien elocuentes en cuanto al lugar privilegiado que
ocupaba Alemania a este respecto, que le aseguraba un excedente de
producción de unos 30 millones, en tanto que Francia necesitaba impor-
tar anualmente un 30 por 100 de su consumo.

Entre las regiones mineras alemanas figuraba en primer lugar, como
es sabido, la cuenca del h'uhr, de sólo unos 1.500 kilómetros cuadrados,
sin duda la más rica del mundo. Sólo ella contribuía por encima de los
100 millones de toneladas de hulla varia a la cifra global antes indi-
cada.

Seguían después la cuenca de la Alta Silesia, sobre las fronteras ale-
mana, rasa y austriaca, y que aportaba alrededor de 50 millones.

Secundariamente figuraban el distrito minero de Bonn (19 millones),
. la cuenca del Sarre, la del Saxe, etc.

La mayoría de las sociedades industriales establecidas en estas regio-
giones eran minero-metalúrgicas: así en el Ruhr (en Rheinhausen y
Essen), la conocida Casa Krupp; la Union, en Dortmund; la Erhardt, en
Bochum, etc.

Interesa detenernos un momento en esta circunstancia: la mina-fá-
brica, como dicen los alemanes, es una expresión que define la modalidad
de su industria: las concentraciones industriales llamadas verticales o en
profundidad, esto es, la asociación de las empresas metalúrgicas con las
hulleras y las grandes fábricas generadoras de energía, marca aquella
característica que se ha visto extenderse en la post-guerra y tomar
carta de naturaleza definitivamente en la vida industrial de aquel
país.

La agrupación de la mina, el alto horno, las acererías, los talleres
diversos, etc., juntamente con I03 medios productores de energía para el
accionamiento de los elementos de trabajo, permite obtener al pie de obra
el material más complejo, partiendo de las materias básicas elementales
como son el hierro y el carbón.

¿Qué ventajas reporta esta agrupación de elementos y este consorcio
de intereses?

Son tantas y tan evidentes, que no pueden escapar al que siga estos
renglones.

La compenetración indicada asegura de un modo eficiente el aprovi-
sionamiento de carbón a las fábricas, evitándose Ia3 dilaciones y gastos
de transportes, al propio tiempo que este consumo permanente, por parte
de aquéllas, garantiza el mercado a las compañías carboníferas y regula
su producción.

En otro orden, hay que señalar las ventajas de la unidad de direc-
ción, la disminución en el precio de costo del producto elaborado, así
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como la intensificación que admite ]a producción y la mayor solidez
financiera del agrupamiento como resultante de la asociación de las em-
presas, lo que les permite mantener el equilibrio económico entre ellas
y las pone en mejores condiciones para la conquista del mercado, tanto
interior como exterior (1).

No se crea por todo lo expuesto, que la cuestión combustible—pese
a la abundancia ya indicada de sus yacimientos—, dejara de sentir la
crisis perturbadora que en todos los órdenes de la actividad imprimiera
la guerra: de una parte, por la irregularidad de los transportes que,
puestos al servicio inmediato de la campaña, impedían su normal distri-
bución por todo el territorio germano; de otra, en razón a la alteración
habida en la producción minera misma, resentida por la falta dé brazos
y cambios de personal.

A remediar este mal acudió el Gobierno alemán diligentemente con
medidas radicales, sometiendo primero a una reglamentación rigurosa la
distribución de carbones y restringiendo su consumo por la población
civil; reparando y poniendo ©n explotación los yacimientos hulleros que
cayeron en manos del ejército en sus avances iniciales por tierras belgas
y francesas, e intensificando, en fin, los trabajos mineros en general, y los
de extracción de lignitos en particular, como fuente este combustible de
energia eléctrica económica.

Otro tanto se hizo respecto al cok por la demanda incesante que hi-
cieran de tal materia los altos hornos de fundición. Las valiosísimas apli-
caciones militares de los subproductos derivados (alquitrán, benzol, amo-
níaco, etc.), obligó incluso a prohibir la obtención de aquella materia en
las escasas fábricas no capacitadas para llevar a cabo dicha recupera-
ción.

Hasta tal punto fue fructuosa esta coordinación de esfuerzos, que se-
gún M. Jauregai, en su interesante obra La Industria Alemana y la Que-
rrá, se llegó a la cifra media de producción mensual conseguida en tiem-
po de paz—unos 14 millones de toneladas—en cuanto a la hulla respecta
y a más de 8 millones en los lignitos, producción esta última bastante
superior a la media lograda antes de la guerra.

(1) Como queda dicho, el agrupamiento industrial se ve prosperar rápidamente
en casi todos los países después de la guerra: en Alemania se une en 1920 la pode-
rosa empresa industrial «Siemens-Schuckert» con el gran consorcio minero-meta-
lúrgico «Rhein-Elbe-Union». También la conocida ñrma «A. E. G.» (Allgemeine
Elektricitats Gesellschaft)—la sociedad industrial más importante del mundo antes
de la guerra—se asocia con el grupo «Osram» y la sociedad «Schweig». Asimismo
en Francia se constituye recientemente una asociación que reúne las grandes facto-
rías del Norte y Este,
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COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.—EL PHOBLEMA DE LA GASOLINA Y DEL ALCOHOL

Contrasta don la ventajosa posición de Alemania en punto a carbo-
nes, la gran escasez de sus combustibles líquidos, pues en lo que toca al
petróleo, sus recursos nacionales eran muy limitados: basta comparar la
cifra de 70.000 toneladas beneficiadas durante 1913 con la importación,
ascendente aquel año a 745.000 toneladas.

La importancia de e3te combustible y la crisis aguda que en este
aspecto provocó el bloqueo, pesó por mucho en la marcha de algunas de
las grandes operaciones emprendidas por los alemanes en el curso del
conflicto.

La brillante campaña de Rumania—independientemente de los re-
cursos alimenticios de ese país y de las razones político-estratégicas que
determinaron su invasión—, puso en manos de los alemanes ricas regio-
nes petrolíferas que aliviaron un tanto la situación, más apurada aún
desde que la conquista de Galitzia por los rusos privó a los Imperios
Centrales de importantes yacimientos de combustible.

A tenor con estas difíciles circunstancias, se impuso una tasa severa
en el consumo del mismo y se llevaron a cabo multitud de ensayos y ex-
perimentos para buscar el sustitutivo de la gasolina: las mezclas de ben-
zol y alcohol resolvieron satisfactoriamente el problema de la alimenta-
ción del motor de explosión.

El primer producto se obtenía en gran escala en las destilerías de
hulla. En cuanto al segundo, extraído normalmente en Alemania de la
patata, de algunos granos, de las melazas o residuos de la industria azu-
carera—muy principalmente de la primera de las materias indicadas—
sufrió una crisis con las consiguientes transformaciones en la técnica de
su obtención, debido al aumento de consumo que durante la guerra se
hizo de aquel tubérculo, tan abundante en el país, como consecuencia
forzosa de la carencia de otros alimentos.

Las vastas aplicaciones del alcohol a varias industrias guerreras, las
de pólvoras eDtre ellas, agudiza aquella crisis.

Para obviarla se intensifica la destilación de las melazas, y se recurre
al procedimiento sueco de la destilación del azúcar contenido en las lejías
residuales de la fabricación de la pasta de papel. A este efecto se incor-
poran a las grandes fábricas de celulosa las instalaciones adecuadas para
ese aprovechamiento.

Se acude, en fin, al procedimiento de la extracción directa de la ma-
dera a presión, con el que no se consiguen grandes resultados, y a la ob-
tención del alcohol sintóntico mediante el acetileno.
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Mas preparándose este último producto con ayuda del carburo de
calcio que tantos y tan importantes usos industriales tiene, aquel proce-
dimiento resulta oneroso y poco practicable, razones por las cuales nin-
guno de los métodos últimamente apuntados puestos en práctica en cir-
cunstancias extraordinarias, han sobrevivido a la guerra (1).

LA METALURGIA ALEMANA

Aunque menos rica en minerales de hierro que Francia, su eterna
rival, pudo Alemania llegar rápidamente a producir cantidades fabulo-
sas de acero y fundición, completando su producción nacional con una
importación apreciable de mineral y merced a la abundancia de sus ya-
cimientos hulleros.

Sobre estas bases y con un reducido número de grandes sociedades
metalúrgicas (la tendencia a la supresión progresiva de los pequeños es-
tablecimientos industriales se marca vigorosamente en los de la rama
indicada) se asienta sin vacilaciones el gran armazón de la industria
metalúrgica alemana.

Claro es que a las circunstancias anotadas y a las expuestas anterior-
mente hay que unir otras, entre las cuales puede citarse, en primer lu-
gar, la labor perseverante del Estado en su función protectora a la in-
dustria y al comercio nacionales: las tarifas especiales de transportes de
carbones a las fábricas, la exención de impuestos a ciertas industrias, el
desarrollo concedido a los puertos y vías de comunicación, etc.

La producción integral de Alemania en 1913 se calcula en unos 36
millones de toneladas de mineral de hierro.

Teniendo en cuenta que de esos 36 millones correspondían por enci-
ma de 20 a Lorena, se comprende cuan profundamente se han modificado
estos valores como consecuencia de la Guerra Mundial. La restitución a
Francia de las importantes minas enclavadas en aquella provincia no
representa la misma riqueza que la que suponía en manos alemanas, ha-
bida cuenta de que la explotación de aquéllas estaba basada sobre los
yacimientos hulleros de allende el Rhin.

Hasta completar sus necesidades en aquella época necesitaba Alema-

(1) Posteriormente a la guerra los continuos trabajos de investigación y ensayos
verificados en Alemania han dado por resultado la obtención de un carburante real-
mente nacional—el Reichskraftstoff— compuesto en principio de 25 por 100 de tetra-
lina (producto líquido de gran potencia calorífica derivado de la hidrogenizaeión de
la naftalina), 25 por 100 de alcohol y 50 por 100 de benz&l. Como vemos, los compo-
nentes de ese carburante se obtienen más o menos directamente do las destilaciones
de la hulla, la fuente más importante de energía y riqueza en el país.
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nia importar de 12 a 14 millones, a lo qu9 contribuían España y Francia
casi por igual (cerca de 4 millones una y otra) y Suecia que pasaba de
esa cifra.

Durante la guerra, esas importaciones quedaron limitadas a las pro-
vinentes de aquel último país, sin cuyo abierto concurso no le hubiera
sido dable a Alemania satisfacer sus necesidades militares (1).

A reparar el déficit—que las necesidades de la guerra hicieron muy
sensible—-contribuyó también la ocupación, por las armas, del valle del
Briey, rico en hierro, desde el comienzo de las hostilidades.

No obstante esto y a la reorganización minucio&a de las fábricas me-
talúrgicas, con vistas a las imperiosas necesidades de la campaña, no se
llegó a normalizar la producción, debido en gran parte a la deficien-
cia de los transportes, al igual que ocurría con el abastecimiento de
carbón.

Por lo que toca a otros metales, la producción alemana era bien esca-
sa para sus necesidades. En los de gran aplicación a las acererías (cromo,
níquel, tungsteno, etc.) puede decirse que era casi totalmente tributaria
del extranjero.

Las 23.000 toneladas de cromo consumidas en 1913, provenían, en su
mayor parte, de Nueva-Caledonia y Turquía. El níquel se importaba en
gran escala del Canadá y Nueva Caledonia. Otro tanto puede decirse del
tungsteno, con mercado muy diverso.

El manganeso, por sus vastas aplicaciones a la fabricación de fundi-
ciones y aceros, merece tratarse separadamente.

Escaso también el suelo alemán de este mineral, se estudió con per-
severancia durante la guerra el modo de reemplazarlo y de aumentar su
producción natural: una compañía minera logró substituir parte de
aquel metal en la fabricación del acero Ihomas por el carburo de calcio;
se intensificaron y perfeccionaron los procedimientos de beneficio; so
descubrieron nuevos veneros que se pusieron rápidamente en actividad,
etcétera.

Con esto y las enérgicas medidas restrictivas se llegó a conseguir que
la escasez de los metales especiales, antes indicada, no pesara vivamente
durante el curso de las hostilidades en la rama más importante de la me-
talurgia.

Tampoco se bastaba Alemania normalmente en otros metales, parti-

(1) Los minerales suecos han sido siempre muy apreciados en Alemania en ra-
zón a su proximidad y muy particularmente a su calidad: su pureza química y su
riqueza en hierro—que llega hasta 66 y 68 por 100—abonan la preferencia indi-
cada de dicho mineral como materia prima.
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cularmente interesantes para la industria militar, como el cobre, el plo-
mo y el cinc.

El enorme consumo del primero en la iabricación de gran parte del
material de guerra, obligó a tomar medidas radicales de economía.

A este fin, se limitó estrechamente el uso de este metal, se procedió
ala requisición de objetos y a la substitución de gran parte de aquél
por otros metales (tal se hizo con las líneas de tranvías, por ejemplo).

El aluminio, y sobre todo el hierro, constituyeron los substitutivos
principales empleados en toda la medida de lo posible (1).

No menos apurada fue la situación de Alemania en lo que al plo-
mo respecta a consecuencia del bloqueo. Para orillarla se acudió al cinc
como substitutivo en muchos casos y se procedió incluso a la recogida
sobre el campo de batalla de las balas disparadas, de las que se aprove-
chaban separadamente el plomo y el níquel.

. La metalurgia del cinc, cuya base principal era la Alta Silesia, tuvo
gran desarrollo en Alemania y, si bien las importaciones de aquel metal
fueron siempre considerables, no por eso se resintió aquella industria en
todo el curso de las operaciones.

La supresión de las exportaciones y la ocupación de importantes ya-
cimientos belgas permitieron, no ya cubrir las necesidades, sino también
disponer de un excedente de aquel metal para utilizarlo en aleaciones di-
versas en substitución de otros metales raros.

EL NITBÓGENO Y ÁCIDO NÍTRICO

En orden a la importancia de las disponibilidades, en conexión con
las industrias guerreras, no pueden por menos de citarse en lugar prefe-
rente los combinados del nitrógeno por su inmenso consumo en la fabri-
cación de pólvoras y explosivos.

Gomo, al propio tiempo, la utilización de los productos azoados en la
Agricultura regula su rendimiento, puede decirse en líneas generales
que el ázoe marca un coeficiente iundamental en la salvaguardia de un
país, por afectar doblemente a la alimentación de sus habitantes y a la
defensa nacional. . .

El ácido nítrico se fabricaba casi exclusivamente, como es sabido, por

(1) Así, se fabricaron cables eléctricos con alma de hierro recubierta de alambres
de cinc, con lo que se obtenían conductores que unían a la resistencia del hierro la
conductibilidad del cinc. Análogamente, para el material eléctrico de dimensiones
exiguas, además del hierro y cinc se acudió al aluminio y al magnesio o bien a las
aleaciones do estos metales (magnolia, duralumxna, etc.)
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medio del nitrato de sosa chileno, hasta hace anos veinticinco años apro-
ximadamente.

La guerra marítima de 1914 puso de relieve a Alemania la inestabi-
lidad de aquella industria y la indujo a buscar el modo de liberarse de
tan rigurosa servidumbre.

Se recurrió a varios procedimientos: uno fue el del arco eléctrico, ya
iniciado en Noruega en 1905, mediante el cual se obtiene la combinación
del oxígeno y del ázoe. La energía eléctrica, consumida en gran cantidad,
limitó la aplicación de este método.

Otro procedimiento fue el de Ostwald (oxidación del amoníaco) tam-
bién en estudio antes de la guerra, y dependiente, claro es, de la produc-
ción de tal compuesto.

Y, aun cuando la fabricación del cok en gran escala suministraba
también como subproducto cantidades importantes de amoníaco (de sul-
fato amónico mejor dicho), no lo fueron en la medida precisa para aten-
der a las múltiples necesidades de la campaña.

Partiendo de sus elementos sintéticos, el ázoe y el hidrógeno, extraí-
do del aire el primero y del agua el segundo, por electrólisis, fue cómo
la Compañía «Badische Anilinund Soda Fabrik», que llegó a ser una de
las empresas más importantes del mundo durante la guerra, consiguió
obtener industrialmente cantidades considerables de amoníaco sintético
a poco de romperse las hostilidades.

Pero tampoco fue bastante esta producción, y como al propio tiempo
se resintió la de sulfato amónico en las destilerías, hubo necesidad de
acudir a nuevos procedimientos complementarios de los anteriores, par-
tiendo de otras materias.

En uno de éstos, consagrado de antiguo, se tomaba como base la cia-
namida calcica obtenida, sometiendo a una corriente de ázoe el carburo
de calcio, llevado a una elevada temperatura en el horno eléctrico. Tra-
tada después la cianamida por el vapor de agua en auto-claves especiales,
se transformaba en amoníaco y éste por oxidación en el ácido nítrico
comercial.

Al igual que en el primer procedimiento expuesto, en éste era funda-
mental también el disponer de abundante energía a bajo precio, y esta
idea íuó la que presidió la elección de los emplazamientos de las nuevas
fabricas, que se montaron, bien junto a caudales de agua aprovechables
a este respecto o en la proximidad de algunos yacimientos de lignitos
fácilmente explotables.

Fue tal el esfuerzo realizado en este sentido que, según M. Moureau,
la producción do cianamida pasó de 40.000 toneladas en 1913 a la fabu-
losa cifra de 400.000 en el año 1916.
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Merced a esto y a la intensificación de los otros procedimientos, siem-
pre con el apoyo resuelto del Estado para la formación de grandes con-
sorcios constituidos para este fin, pudo Alemania proveer a la insaciable
demanda de explosivos y municiones que exigían los distintos frentes de
operaciones (1).

Para terminar este asunto, haremos resaltar la gran importancia con-
cedida por Alemania a la industria de los abonos químicos y particular-
mente a la de los colorantes sintéticos.

Tanto las fábricas de abonos, ya sean mixtos o nitrogenados simple-
mente, las cuales pueden convertirse en centros productores de explosi-
vos o de sus bases, mejor dicho, mediante una ligera labor de acoplamien-
to llegado el caso de una movilización industrial, como las de materias
colorantes que utilizan productos orgánicos nitrados, establecen una re-
lación tan estrecha entre la industria de la paz y la de la guerra, que su
número y desarrollo en cada país puede marcar un índice muy pondera-
ble al apreciar su potencialidad latente.

Las industrias de las especialidades farmacéuticas y fotográficas, asi-
mismo muy desarrolladas en Alemania, tienen mucha relación con la de
los productos empleados en la guerra química, al igual que la de colo-
rantes: el cloro, por ejemplo, es base del índigo y del negro de azufre; el
ácido pícrico y el tolueno entran en multitud de colorantes; el bromo y
el yodo se emplean en muchos preparados fotográficos.... Una gran can-
tidad de materias primas, en fin, simples o compuestas, son comunes a
esas fabricaciones y sería prolijo enumerar tal analogía en las diversas
fases de cada una de ellas.

En vista de lo expuesto y teniendo en cuenta la idiosincracia del
pueblo alemán, ¿no es lógico presumir que la importancia concedida a
las industrias de los colorantes llevada al mayor nivel técnico y para
cuyo desarrollo y expansión acudió sin vacilaciones el capital privado>
obedecía a algo más que a una razón meramente comercial o de un orden
patriótico, que le impulsaba solamente a asegurarse una indiscutible su-
premacía mundial en tal rama de la industria?

¿No debían considerarse los grandes consorcios o trusts de esa indus-

(1) Coincidente con la crisis del ácido nítrico lo fue la del algodón, empleado,
como se sabe, en la fabricación de las celulosas nitradas. Y, lo mismo que la prime-
ra, se conjuró esta crisis llevando a la práctica los estudios, hasta entonces teóri-
cos, encaminados a substituir aquel producto por la guata o algodón de madera.

Esta se obtuvo partiendo de una pasta de madera de pino previamente purificada
por tratamientos químicos especiales, y de la abundancia de las disponibilidades da
idea el hecho de que fuera posible usar además dicha pasta, fabricada en forma de
papel fino, en substitución de la fibra textil en general.
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tria apoyados por el Estado, tal como la repetida Compañía «Badische
Anilin und Soda Pabr ik» , como núcleos o ejes, alrededor de los cuales
podían cristalizar en su día las industr ias militares, tan ligadas a ellas
como fundamentales para el sostenimiento de una guerra?

¿No se puede, finalmente, afirmar que, merced a las industr ias tan
florecientes y al culto hacia el laboratorio, estuvo Alemania en condicio-
nes de establecer y sorprender con un arma nueva (la guerra de gases)
que tanta alteración introdujo en la estrategia y táctica durante la úl t i -
ma contienda?.

EL AZUFKE Y EL ÁCIDO SULFÚRICO

Por su aplicación a la fabricación de explosivos, así como a la de su-
perfostatos y en general a la de muchos productos químicos, ya directa
ya indirectamente, la producción de ácido sulfúrico es esencial para un
país.

La precaria situación de Alemania en este particular, a causa del
bloqueo se explica fácilmente, si se tiene en cuenta que su fuente prin-
cipal provenía de las piritas importadas.

Como es notorio, la mayor parte de esas piritas de hierro procedían
de nuestra Patria, sin duda debido a su gran riqueza en azufre (aproxi-
madamente un 50 por 100).

Hubo, pues, necesidad de buscar otros métodos de fabricación y que
llevar a cabo investigaciones detenidas por todo el territorio en deman-
da de nuevos recursos, al par que se intensificaba el aprovechamiento de
de los ya conocidos.

Bien pronto dieron resultado estas exploraciones. En Turingia y en
Tessenberg se descubrieron importantes yacimientos de piritas cuya
explotación se comenzó rápidamente.

Volvieron a beneficiorse las piritas de Westfalia, así como las de
Anatolia, al mismo tiempo que adquirió un gran desarrollo la obtención
del ácido sulfúrico, partiendo de la blenda (sulfuro de cinc) transforma-
da en gas sulfuroso.

También se logró un aumento considerable de las disponibilidades
recurriendo a métodos nuevos de obtención o revalidando antiguos pro-
cedimientos caídos en desuso. >

A estos últimos pertenecían los de obtención del azufre por oxidación
del hidrógeno sulfurado, el cual se producía con el sulfuro de calcjo>
mediante reacciones químicas especiales.

Entre las iniciativas y tanteos que dieron lugar a múltiples ensayos
en el laboratorio, puede decirse que los métodos iniciados por la Compa-
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nía Badische, consistentes en preparar el ácido sulfúrico a partir del sul-
íato de ca!, muy abundante en Alemania, fueron los que realmente pros-
peraron y adquirieron un gran desarrollo.

La obtención de grandes cantidades de sulfato amónico tratando el
de cal por el amoníaco y el gas carbónico, fue un hecho en las últimas
etapas de la guerra (1).

ALEMANIA EN LA POST-GUEEBA

Por lo expuesto, vemos cómo la supremacía científica e industrial de
Alemania le permitió realizar un esfuerzo sobrehumano ante la crítica
situación planteada por la guerra.

Como llevamos apuntado, la celulosa de algodón se substituyó por la
de madera; el papel reemplazó a los textiles; el carburo de calcio substi-
tuyó parcialmente al manganeso en la fabricación del'acero; muchos
metales raros fueron reemplazados por otros existentes en el país; el
azufre se obtuvo partiendo del yeso; resolvióse, en cierto modo, el pro-
blema del caucho sintético....

En la post-guerra, han proseguido los alemanes sus investigaciones
y ensayos científicos. Fruto de éstos, ha sido la obtención del carburante
nacional a base de la tetralina, a que antes nos referimos; también se in-
tenta producir ese carburante directamente del carbón (procedimiento
Bergius o de hidrogenización de la hulla); se estudia, al igual que en
Francia, el medio de producir inmediatamente el acero del mineral, para
economizar el cok; se hacen ensayos para substituir la acción del níquel
y tungsteno en las aleaciones aceradas; se reanudan los estudios de fabri-
cación sintética del caucho y de las grasas, etc., etc.

Sin embargo, las condiciones del armisticio primero, y la ocupación
francesa del Ruhr después, han producido tal quebrantamiento económi-
co en el país, que ni la ciencia misma ha podido substraerse a él, con
grave detrimento de toda esa labor de investigación y ensayo.

Esas condiciones de paz impuestas a Alemania por los aliados—según
el famoso Tratado de Versalles—, remataron la perturbarción y la honda
crisis que en todos los órdenes de la vida produjeran en aquel país el
sostenimiento de una guerra tan tenaz como decisiva.

Con arreglo a esas condiciones perdió Alemania, como es sabido, la
Alsacia y Lorena, una parte del Schleswig, las provincias del Este, una

(1) Esta reacción puede escribirse así:

S O, C a 4- C Oa + 2 N H3 + H3 O = C O3 C a -f S O4 (N H4)3. (Jauregui).
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parte de la Alta Silesia, etc. Perdió asimismo sus colonias, su flota de
guerra y la mayor parte de la mercante.

Independientemente de otras indemnizaciones, debe mencionarse la
cesión a Francia de las minas de carbón de la cuenca del Sarre, impues-
ta como compensación y anticipo de la destrucción de las minas france-
sas ocasionada por el ejército alemán.

Además de esto, Alemania se comprometió a suministrar, anualmen-
te, cantidades determinadas de carbón durante diez años, así como de
benzol, sulfato amónico, alquitrán, etc.

Otras cláusulas de orden económico, militar o comercial, completaban
aquel Tratado, inspirado en el odio y el deseo de anular a la nación de-
rrotada, tanto política como comercial e industrialmente.

Después, la ocupación por Francia de la cuenca del Ruhr, ha venido
a agravar enormemente la situación financiera de Alemania. La dolencia
económica de este país ha sufrido una fuerte recaída ante la ocupación
de esa región, que, aunque muy reducida, pueh representa solo el 5 por
100 del territorio nacional, es, como todo el mundo sabe, la más rica e
importante del antiguo imperio. (Baste consignar que su producción de
hulla equivale al 70 por 100 de la producción total, y que más de los dos
tercios del acero provienen de sus establecimientos siderúrgicos.)

Por virtud de todas estas causas, Alemania se ve detenida hoy en su
incesante progreso y muy próxima a la bancarrota financiera.

Ahora bien, pasado tan agudo peligro, ¿puede suponerse que perma-
nezca interrumpida por mucho tiempo la trayectoria creciente, indica-
dora de ese progreso en todo el período anterior a la guerra?

Muchos indicios hacen creer en un relativamente pronto resurgi-
miento de aquel país: la perseverancia en el trabajo y el espíritu de or-
ganización característico de sus habitantes por cima de revoluciones y
de trastornos interiores; el desarrollo de las exportaciones; el agrupa-
miento de grandes empresas industriales que trabajan denodadamente
por abrirse mercados exteriores; él gran impulso que vuelven a tomar
las construcciones navales y los grandes puertos; la aportación de capita-
les extranjeros y la metódica expansión alemana por diversos territorios
obrarán, en fin, aquel milagro en plazo acaso no muy lejano.

Desde nuestro punto de vista, y sin salimos de nuestro tema, nos in-
teresa subrayar las enseñanzas más salientes que se apresura a recoger
Alemania de la última guerra y cómo, mediante esa experiencia doloro-
samente encarnada, se adviene a enmendar los pasados errores y a pre-
venirse contra futuras contingencias.

Uno de esos yerros—común denominador a todas las potencias beli-
gerantes— y que hizo caer por tierra el castillo de naipes de la previsión,
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fue el relativo a la duración de la contienda: a la concepción teórica de
la guerra fulminante que en breve plazo (meses o acaso días solo) habría
de liquidar el pleito bélico, opone la realidad viva una guerra larga, de
desgaste unas veces, plera de acción otras, que se prolonga por espacio
de cuatro años.

No bastan, por tanto, los stoelcs de materiales, ni de proyectiles, ni
los de materias primas, por grandes que sean. Las existencias de mate-
rias raras en el país, que el espíritu de previsión había ido acopiando
poco a poco, se consumen rápidamente y, ante la imposibilidad de repo-
nerlas a causa del bloqueo marítimo, sobreviene una grave crisis indus-
trial que, como hemos visto, no pudo ser conjurada por completo, pese a
todos los esfuerzos realizados.

El problema de las materias primas, por estar íntimamente ligado al
de su independencia, es lógicamente uno de los que con más exaltación
preocuparon a Alemania desde que volvió a su vida de paz y trabajo.

La pérdida de su imperio colonial le ha ocasionado grave daño, al
privarle de materias exóticas que, como el caucho, gutapercha, algodón,
etcétera, importaba en cantidad considerable.

También la producción nacional de las materias básicas de la indus-
tria—el metal y el r arbón—sufrió hondo quebranto a consecuencia de la
guerra.

Ya hicimos alusión antes a la pérdida de la cuenca carbonífera del
Sarre y de la Alta Silesia, según el Tratado de Paz, y a la retrocesión a
Francia de la Alsacia y Lorena, pérdida esta última de gran significa-
ción si se tiene en cuenta su elevada riqueza en mineral de hierro, hasta
el punto de constituir la principal y casi única fuente de producción na-
cional.

Obligada a buscar fuera las materias necesarias para su industria, en
orden a compensar estas deficiencias, fija su atención primero en sus
aliados de guerra.

Tanto Austria como Bulgaria y Turquía, muy particularmente esta
última, son campos de la actividad alemana que se manifiesta en la ex-
plotación del subsuelo y en las grandes empresas en general.

No satisfecha con este horizonte, la expansión alemana ha llegado al
Brasil, donde se ha detenido al contemplar sus abundantes y ricos filo-
nes de mineral ferruginoso.

También en nuestra Patria se ha asentado un grupo de financieros
alemanes que han tomado posesión de importantes cotos mineros en las
provincias de León y Zamora; de hulla y mineral de hierro fosforoso en
la primera y de manganeso en la de Zamora.

La necesidad de proveerse de minerales de hierro, les ha llevado tam*
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bién a los alemanes a tomar importantes participaciones en la gran Em-
presa Minero-Metalúrgica de los Alpes Austríacos (1).

Desde otro punto de vista, el interés por conservar y fomentar las
industrias de los colorantes sintéticos, ha impulsado a los alemanes a
buscar en la China y América del Sur una compensación a los mercados
europeos y norteamericanos perdidos con la guerra.

(1) Paralelamente a estas expansiones vuelve la actividad a la vida industrial
alemana. No está lejano aún el Concurso ganado por la Metalurgia de aquel país
para el suministro de 183 locomotoras con destino a nuestras Compañías de ferro-
carriles, y el resuelto a favor de Krupp en concurrencia con otras trece casas in-
glesas y americanas para proveer a la República Argentina de abundante material
ferroviario.
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SEGUNDA PARTE

EL PROBLEMA EN FRANCIA

CONSIDERACIONES DE OBDEN GENEBAL

Si interesante en el mayor grado es el estudio del esfuerzo industrial
llevado a cabo por Alemania durante la pasada guerra, por las condicio-
nes en que tuvo que desarrollarlo, no lo es menos el conocimiento de la
ingente labor que en ese sentido realizó también la República vecina.

Diferencias esenciales en cuanto a la situación de cada una de esas
naciones en el conflicto, por una parte, y respecto a las disponibilidades
y estructura industrial de ambas, por otra, llevaron consigo modalida-
des distintas también, por lo que se refiere a la forma e intensidad de
aquel esfuerzo.

Alemania—importadora normalmente de muchas materias primas y
exportadora de productos elaborados—sufrió vivamente las consecuen-
cias del aislamiento a que la redujo el bloqueo maritimo.

Sin que insistamos sobre el particular, consignemos únicamente
cómo la exaltación del patriotismo, el espíritu de organización y, sobre
todo, la ciencia de sus técnicos industriales, lograron orillar las dificul-
tades todas y cooperar a la acción del ejército en su persistente lucha.

Francia, en cambio, se batió en condiciones muy distintas. Su flota,
en unión de la de sus aliados, de la inglesa principalmente, ejerció el
dominio de los mares, que si bien no era absoluto a causa de la campaña
submarina enemiga, no la impidió proveerse abundantemente, tanto de
las materias primas como de los productos fabricados, que le eran nece-
sarios para continuar en el empeño.

De esta suerte se surtió de carbones, caucho, aceites, petróleo, etc.»
Como primeras materias escasas en su suelo e indispensables a su indus-
tria, sin descuidar por eso los aprovisionamientos de armas, municiones,
explosivos, material ferroviario, etc., que colmaron sus arsenales,
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¿Quiere decir esto que fuera de escasa importancia el esfuerzo indus-
trial llevado a cabo por nuestra vecina de allende el Pirineo?

Nada más lejos de la realidad. A la escasa solidez y preparación de
su industria—inferior, desde luego, a la alemana—se une lamentable-
mente para ella la ocupación, por el ejército alemán, de sus más impor-
tantes regiones productoras del Norte y E3te, apenas comenzada la
guerra.

Pero esta dolorosa amputación no la arredra, y ante el ser o no ser se
funden todos los esfuerzos y se ve al fin al genio latino triunfar una vez
más con su asombrosa improvisación.

LA INDUSTRIA METALÚRGICA ANTES DE LA. GUERRA

Para darse cuenta de la aportación de la industria metalúrgica fran-
cesa en el curso de la guerra, interesa conocer previamente las disponi-
bilidades en materias primas y las características de aquella industria
antes de sobrevenir la conflagración.

En lo que a la hulla respecta, ya pusimos de manifiesto la escasa pro-
ducción del subsuelo francés en relación con la de otros países y con las
necesidades de su industria.

Particularizando esa comparación con Alemania, de casi igual exten-
sión superficial, baste decir que las reservas en hullas y antracitas, arro-
jaban para Francia un total ¿iü veces inferior a las de aquel país, según
datos estadísticos de 1913, y de aquí lógicamente la diferencia en la pro-
ducción de ambos.

Esto obligaba a Francia a colmar el déficit mediante una desfavorable
y cuantiosa importación que excedía de la mitad de su producción. (Esta,
según dijimos, ascendía a 40 millones de toneladas anuales y a 24 la ci-
fra de importación en el período anterior a la guerra.)

Otro tanto puede decirse respecto al cok, del que necesitaba impor-
tar más de tres millones de los siete consumidos.

Contrasta con esa posición, tan desfavorable en punto a carbones, su
ventajosa situación con respecto al hierro, por ser Francia, sabido es, uno
de los países más ricos en dicho mineral.

La explotación de sus abundantes yacimientos ha seguido una tra-
yectoria muy creciente desde comienzos del siglo presente: así los 5 mi-
llones de toneladas de mineral producidos en 1902, se convierten en 14
en el año 1910 y llegan a 22 en 1913 (1).

(1) Este progreso tan rápido fuá debido principalmente a la explotación de la fa-
mosa cuenca del Briey que por si sola contribuyó por cima de los 15 millones a la
producción global últimamente citada.
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Esta elevada cifra le permitía cubrir sus necesidades y disponer ade-
más de un excedente de 10 millones para la exportación.

Como resumen de lo expuesto, puede decirse que, si bien las dispo-
nibilidades de mineral de hierro eran fabulosas, la escasez de combusti-
ble y la necesidad, por tanto, de importarlo en gran escala, gravaba de
tal guisa el producto fabricado, que constituía un valladar para el des-
arrollo y expansión de la industria metalúrgica.

A estas dificultades se unían las inherentes al reclutamiento de la
mano de obra necesaria a esa industria.

La escasa natalidad de Francia fue siempre un serio obstáculo para
la ampliación de las industrias existentes e implantación de otras nue-
vas, toda vez que obligaba, bien a echar mano del labriego—con lo que
se fomentaba desdichadamente el éxodo de la masa campesina hacia la
ciudad—, bien a recurrir a la mano de obra extranjera (i).

Se encontró un paliativo a este mal en el perfeccionamiento constan-
te de las instalaciones mecánicas, con el fin de reducir al mínimo dicha
mano de obra.

Según M. Pinot—inteligente e infatigable Secretario del «Comité de
las Forjas», organismo del que nos ocuparemos a su debido tiempo—, la
Metalurgia francesa puede ufanarse de los progresos realizados al lo-
grar sin desmayo y mediante esa aplicación racional de la mecánica, el
aumento incesante del rendimiento industrial del obrero.

Por lo que toca a la distribución de la industria metalúrgica en el
país es preciso reconocer que la situación de los dos agrupamientos más
importantes, el del Este y Norte, sobre las fronteras mismas, no era la
más adecuada, llegado el caso de una guerra, como así lo corroboraron
los hechos prontamente.

Mas por importantes que sean estas razones de orden estratégico no
les van en zaga las de orden práctico comercial o de concurrencia eco-
nómica que impulsan a montar ios grandes centros industriales (las fun-
diciones, las acererías, los altos hornos, etc.), en las proximidades de las
regiones productoras de las materias primas.

Los yacimientos de hulla o mineral ejercerán siempre, pues, una ti-
ránica atracción sobre las grandes factorías y al amparo de unos u otros
(ya que no será íácil la coexistencia de ambas materias en una misma re-
gión) se habrá de levantar el entramado industrial de un país.

Las agrupaciones industriales principales del Este y Norte, y secun-

(1) En otro orden de ideas huelga decir que esa persistente escasez de la natali-
dad—muy al contrario de lo que siempre ocurrió en Alemania—ha contribuido a
disminuir sensiblemente la prosperidad del país, pues sabido es que los hijos crean
necesidades y riquezas,
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dariamente las del Centro, presentan fisonomías y características dis-
tintas.

La primera y más importante, cuyo centro principal radica en Nancy,
se extiende en la dirección de los ríos Mosa y Meurthe, a favor de los ri-
cos filones ferruginosos de Briey, Nancy y Longwy.

De su importancia da idea el hecho de que, anteriormente a la gue-
rra contribuyera esta región en las dos terceras partes a la producción
suma de fundición y en la mitad a la del acero (1).

En la agrupación Norte es, por el contrario, el carbón el que sirve de
base a la industria metalúrgica, la cual, al verse precisada a transportar
los minerales desde lejos, se desarrolla menos y a base de productos que
exigen una materia prima más pura o seleccionada.

En el Centro, en fin, desviado de las regiones básicas, sobrevive una
industria circunscrita a la elaboración de productos de elevados precios
en los cuales predomina notoriamente el debido a la mano de obra sobre
las materias iniciales.

En resumen, puede decirse que Francia es exportadora de productos
de lujo e importadora de materias primas y de maquinaria para fabri-
carlos.

LA METALURGIA FRANCESA DURANTE LA GUERRA

Las materias primas.—Declarada la guerra, sobrevinieron poco des-
pués las famosas batallas del Marne y Aisne que determinaron un lamen-
table balance de fin de año para los aliados, al privarles, como antes in-
dicamos, de las regiones metalúrgicas más importantes de Francia.

La invasión germánica le sustrajo a ésta la mitad de los Altos Hornos
y las dos terceras partes de los hornos Martín.

La cuantía del daño inferido a la potencialidad industrial de la Re-
pública puede apreciarse al considerar que, por virtud de esas ocupacio-
nes, su capacidad de producción quedó reducida a poco más de la tercera
parte de la normal, tanto en las fundiciones como en los aceros.

A tan grave mal, acentuado por la desorganización de los centros
productores que quedaron en condiciones de trabajar, hubo que oponer
grandes remedios.

Lo primero que se ocurrió fue intensificar en el mayor grado posible

(1) Esa producción suma íuó de 5,2 millones de toneladas de fundición y 4,7 de
acero, en 19i3.

Tratándose de un mineral fosforoso, como lo es todo el lorenés, se comprende la
inmensa importancia y aplicación que alcanzó el procedimiento «Tilomas» (desfos-
íoraoión de la fundición) en el beneficio de ese mineral.
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la producción del metal procurando el máximo rendimiento de las insta-
laciones existentes y apelando suplementariamente a la construcción de
nuevos hornos.

La primera dificultad surgió al reclutar los obreros metalúrgicos y
fogoneros, que, al acudir unánimemente al frente viendo la patria en pe-
ligro, dejaron abandonadas las fábricas siderúrgicas. :

Había que reintegrar, pues, a éstas dichos obreros profesionales si se
las quería poner en actividad rápida y eficazmente.

Cuestión f aó ésta tan difícil como delicada. La salud de la patria exi-
gía la máxima aportación de los estuerzos individuales, la utilización en
vanguardia de todos los hombres aptos para coger un arma.

Sugestionado el Mando, como todo el elemento militar y opinión pú-
blica, en general, por la creencia de la guerra breve, no se daba valor en
un principio sino al elemento combatiente, el guerrero. Lo demás era
secundario y acaso al obrar así se hacía también para evitar todo intento
de emboscamiento... (1).

En este orden de ideas se comprende toda la resistencia pasiva y las1

dificultades que se encontraron para retirar del frente a los obreros espe-
cializados que se necesitaban para la renovación de la vida industrial del
país: unos no eran hallados; otros prestaban servicios inestimables en los
cuerpos de Ingenieros o Artillería; otros habían sido muertos o heridos;
algunos se habían distinguido y habían logrado adquirir una posición
militar apreciable

Independientemente de esto, la utilización de los Altos Hornos exis-
tentes y la construcción de otros nuevos llevaron aparejadas grandes di-
ficultades.

Sólo de un modo paulatino pudo lograrse el encendido de estos hor-
nos productores de la fundición. Basta pararse a considerar la energía y
la compleja maquinaria que requieren estas instalaciones industriales y
servicios afectos para comprender la ardua tarea que representa el po-
nerlas en actividad (2).

(1) La potencia mortífera del armamento moderno, la movilización de la nación
entera (la Dación en armas, no la movilización industrial en la que nunca se pensó)
los enormes gastos que llevaría consigo el mantener y equipar tan elevados conti-
gentes, así como la paralización, en fin, de la vida económica del país, eran argu-
mentos qne se esgrimían por doquier para sostener la tesis de la corta duración que
habría de tener forzosamente todo conflicto bélico entre potencias poderosas.

(2) La construcción de huevos altos hornos apenas se intentó habida cuenta de
la importancia de la empresa, de la que dá idea el hecho de que la construcción de
uno de 400 toneladas exige más de 26.000 toneladas de materias primas (fundición,
hormigón, acero, ladrillos refractarios) y muchos meses de trabajo. (Le Comité des
Forges R Pinot). • ' :
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A mayor abundamiento, los yacimientos hulleros del Norte cayeron en
poder de los alemanes, y esto determinó una gran penuria de cok metalúr-
gico, corregida en parte con el montaje de nuevos hornos de este carbón.

La crisis de los transportes, en fin, colmaba estas deficiencias tanto
más sensibles cuanto que las cantidades de materias primas requeridas
por los hornos eran muy importantes y contribuía a disminuir el rendi-
miento industrial de ellos.

Mucho más lisonjeros fueron los resultados logrados en la fabricación
del acero y por razones fáciles de comprender: el factor transporte ejer-
ce mucha menos influencia, ya que a lo más, puede computarse en el
doble del tonelaje del acero producido, y la instalación, en conjunto,
siendo bastante más reducida, se presta mejor a montar otras nuevas.

Sin entrar en detalles, sólo consignaremos, como resultante de la
magna labor desarrollada en este sentido, que la producción de acero
Martin llegó a ser aproximadamente la de antes de la guerra, y que la
del acero eléctrico y al crisol, sobre todo del primero, superó en mucho
a las cifras normales logradas en la pre-guerra.

Pero no bastando todo este esfuerzo para cubrir las vastas necesidades
de la campaña, hubo que apelar simultáneamente a la importación de
fundiciones y aceros a fin de abastecer las fábricas.

Al principio de la guerra se llevaron a cabo estas compras en Ingla-
terra, sin limitación alguna; todo el mundo podia adquirir ambas mate-
rias en la cuantía qne desease, e incluso formar stocks.

Más como este régimen de liberalidad acabara por resentir las dispo-
nibilidades de la Gran Bretaña, se llegó a un acuerdo entre ambos países
en 1916 para imponer los permisos de exportación al objeto de restringir
y justificar las demandas.

El «Comité de las Forjas de Francia», agrupamiento patronal meta-
lúrgico cuya actuación fue tan patriótica como desinteresada en todo el
curso de la campaña, realizó en este sentido un eminente servicio cuan-
do el Ministerio de Armamento le confió la misión de centralizar los
pedidos al extranjero y facilitar el aprovisionamiento de materias pri-
mas con destino a las fábricas productoras de material de guerra.

LA MOVILIZACIÓN INDUSTRIAL PROPIAMENTE DICHA

Antes de romperse las hostilidades, la industria militar francesa po-
seía una organización similar a la nuestra: la fabricación de material de
guerra estaba a cargo, casi totalmente, de diversos establecimientos mi-
litares que solamente se relacionaban con la industria privada en lo to-
cante a las materias primas.
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Dichas fábricas militares se extendían por diversos puntos del terri-
torio: así, la confección de fusiles se llevaba a cabo en las factorías de
Saint-Etienne, Tulle y Chatellerault; en Bourges y Puteaux la de caño-
nes; la fabricación de municiones en Tarbes, Lyon y Rennes, y así suce-
sivamente.

Todos estos establecimientos dependían, claro es, del Ministerio de la
Guerra por intermedio de ciertos organismos centrales directores e ins-
pectores de la fabricación.

Llegada la guerra, todos estos se fusionaron en uno y, al aumentar el
desarrollo de sus funciones, se desgajó del Ministerio de la Guerra para
formar un departamento independiente que, con la denominación de Mi-
nisterio de Armamento, llegó a adquirir una importancia excepcional en
todo el curso de la campaña.

Ya indicamos antes cómo el error unánime de la guerra corta iué la
causa de la falta de preparación industrial en todos los beligerantes. No
se previo la movilización de la industria, no se pensó en la necesidad de
apelar a todos los recursos del país, y bien pronto se tocaron las conse-
cuencias, con gran desazón.

En efecto, a poco de reñirse las primeras batallas, las de choque, ya
observó con grave preocupación el Estado Mayor francés el consumo im-
previsto hecho del material de guerra, de municiones particularmente.

En seguida se reveló la gran potencia de fuegos del armamento mo-
derno con sus consecuencias inevitables: de un lado la infantería se veía
obligada a atrincherarse, a enterrarse para no ser aniquilada; la artille-
ría, a su vez, para batirla, necesitaba hacer un consumo de municiones
que excedía a todos los cálculos.

Proyectiles de 7,5 centímetros.—-En Francia, aunque la dotación de
municiones por pieza artillera de 7,5 era bien inferior a la preconizada
antes de la guerra por sus técnicos militares—los generales Langlois y
Maitrot, entre otros, que la evaluaron en 3.000 disparos por boca de fue-
go—se creía, sin embargo, que con la producción así regulada se estaba
a cubierto de toda contingencia.

Si bien en menor escala le ocurrió parecidamente a los alemanes,
sugestionados por la idea de la ofensiva fulminante, que a muy corto
plazo les había de fiar la victoria: lo demostró significativamente el he-
cho de que la dotación de su artillería pesada—a base de 4.000 disparos
por pieza—la creyeran suficiente para toda la guerra y tuvieran dis-
puesto, en consecuencia, que cesara dicha fabricación al romperse las
hostilidades.

Se hizo crítica la escasez de municiones en ambos bandos a raíz de la
famosa batalla del Mame, hasta el punto de poderse afirmar—por cima
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de todo apasionamiento y sectarismo—que esa fue la causa principal que
motivó la detención de los alemanes a las puertas de París y la que hizo
que los franceses a su vez, no pudieran sacar todo el partido posible de
su victoria, arrojando del Aisne a sus adversarios, como lo intentaron,
repetidas veces.

En efecto, pocos días después de esa batalla—el 17 de septiembre de
1914—, el general en jefe prevenía al entonces Ministro de la Guerra,
M. Millerand, de la grave situación creada por la penuria de municio-
nes, que hizo bajar a la mitad la dotación existente al comenzar la mo-
vilización.

Consecuencia de ello fue la reunión urgente convocada en Burdeos
el dia 20 por dicho Ministro, donde el Gobierno, con los elementos direc-
tores de la industria, acordaron el plan a seguir y fijaron los primeros
jalones de la movilización industrial.

Para encauzar esa aportación de la industria privada, se convino en
formar grupos regionales al frente de cada uno de los cuales se puso
una fábrica importante encargada de unificar y dirigir la labor de los
demás talleres de su demarcación y de repartir entre ellos el trabajo
adecuado con arreglo al equipo de máquinas e importancia de cada uno.

Esos agrupamientos industriales se formaron alrededor de los centros
fabriles más importantes, como el del Creusot, Saint-Chaumond, Firmi-
ny, etc., sin olvidar el grupo Renault, de París, constituido en su mayo-
ría por conocidas Sociedades constructoras de automóviles (Dion-Boaton,
Panhard, Delahaye, Brasier, Unic), y cuyo grupo colaboró de modo gi-
gantesco en la magna empresa.

En reuniones periódicas, bajo la presidencia del Ministro, al princi-
pio muy frecuentes y más espaciadas luego, con asistencia de los jefes de
los grupos indicados y del representante del «Comité de las Forjas», se
cambiaban impresiones sobre los resultados logrados, se contrastaban las
opiniones y se orillaban las dificultades surgidas.

El esfuerzo que se le demandaba a la industria nacional—a la sazón
desorganizada y mutilada—parecía muy superior a sus medios: llegar a
producir diariamente 100.000 granadas de 7,5 centímetros como propu-
so apremiantemente el ministro en aquella sesión histórica, parecía una
utopia.

Pero no existía opción compatible con el patriotismo y este patriotis-
mo obró el milagro.

Comentando M. Pinot, en su interesante obra ya citada, esta situa-
ción, por él vivida de modo intenso, dice:

«Se impuso la necesidad de poner en actividad en pocas semanas toda
fábrica oue de algún modo pudiese trabajar para la Defensa nacional,.
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Era preciso para ello buscarlas, distribuirlas trabajo adecuado, suminis-
trarles las materias primas necesarias, reintegrarles el personal (de cuya
dificultad ya hablamos) todo lo cual hubiera sido imposible sin la pres-
tación plena de los grandes establecimientos metalúrgicos del Centro,
así como dé los servicios técnicos del Ministerio de la Guerra y del Co-
mité de las Forjas que, facilitando a los industriales cuantos elementos
necesitaban, pudieron conseguir que dejasen aquéllos sus trabajos habi-
tuales y se entregaran por entero a las nuevas fabricaciones».

Detengámonos un momento en el examen de las vicisitudes que si-
guió el proceso de la fabricación nacional y de las dificultades que hubo
que vencer hasta llegar al logro del objetivo perseguido.

Independientemente de la ardua tarea de restituir a las fábricas el
personal que las había abandonado y de las dificultades inherentes al su-
ministro de materias primas—de las que ya nos ocupamos anteriormen-
te—se encontraron otros obstáculos de orden técnico nada despreciables
al tratar de llevar a cabo la fabricación intensiva del proyectil 7,5.

El método general seguido en los establecimientos militares para la
construcción de dicha granada, tanto la rompedora como la de metralla,
es el de la embutición, como es sabido.

Ahora bien, ¿cómo proveerse rápidamente de la cantidad de prensas y
martillos pilones que exigía una fabricación tan vasta si no se quería
abandonar aquel procedimiento por estimarse justamente como el único
realmente perfecto y de máxima garantía?

En la industria particular apenas se encontraban tales elementos de
trabajo, salvo en las grandes factorías de Saint-Chaumond y del Creusot,
que, por haber suministrado abundante material de guerra a otros países,
se hallaban providencialmente equipadas para ese objeto.

Mas, no bastando esto, había necesidad de acudir al extranjero y ad-
quirir a cualquier coste los equipos de prensas y herramientas que se
consideraban indispensables, amén de las que precipitadamente se co-
menzaron a construir en algunos talleres capacitados para ello.

Se pasaron en efecto, grandes pedidos a Inglaterra y América, com-
prendiendo, no sólo las prensas y martillos referidos sino toda clase de
máquinas-herramientas con el fin de ampliar y dotar tanto los talleres
existentes como los establecidos de nueva planta (1).

Otros pedidos de múltiples elementos como automóviles, material de

(1) No obstante ser Francia inventora e iniciadora de grandes progresos mecáni-
cos, se encontraba en inferior situación — en lo relativo a máquinas-herramientas—
con respecto a Alemania y Estados Unidos, de las que dependía casi en absoluto,
antes de la guerra, particularmente de la primera de esas naciones.
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ferrocarriles de vía estrecha, camiones... tendían a completar la nueva
organización industrial, además de las grandes cantidades de materias
primas no existentes en el suelo francés, a que ya aludimos anterior-
mente.

Pero todo esto requería un margen de tiempo mucho mayor del que
consentía la apremiante necesidad de disponer de proyectiles en cual-
quier forma.

Esa ineludible necesidad hizo que se modificara entre tanto el proce-
dimiento habitual de fabricación del proyectil en consonancia con las
disponibilidades existentes.

En vez de forjarlos se decidió obtener los cuerpos de granada por
simple perforación de la barra de acero.

El proyectil así fabricado y provisto de una ojiva atornillada debía
poseer las mismas características, en cuanto al peso, capacidad, condicio-
nes de seguridad, etc., que el reglamentario de un solo cuerpo.

Esencialmente consistía aquel método en cortar las barras en cilin-
dros de las dimensiones apropiadas y utilizar el torno tanto para el va-
ciado interior como para la conclusión exterior de los cuerpos.

Claro es que, al evitarse así el trabajo de la forja, el metal debía
poseer á priori la resistencia adecuada; pero además hubo necesidad de
modificar el perñl de la granada para darle en ciertos puntos mayores
espesores de lo normal, sin alteiar sensiblemente sus características a fin
de poder utilizar las mismas tablas de tiro.

De esta suerte se pretendía que el torno—tan abundante en la indus-
tria en general y muy particularmente en la automovilista—substituye-
ra a la prensa de forja, al menos accidentalmente.

No pararon en esto las dificultades surgidas. Otras de índole técnica
se venían a interponer en el camino felizmente iniciado por los elemen-
tos directores y patrióticamente secundado por todos los organismos de
la actividad industrial.

La improvisación exigía su tributo. La falta de preparación del per-
sonal y el desconocimiento general del problema, habían de marcar su
huella en fabricación tan especial como la del material de guerra, toda
precisión y rigor.

El obrero se encontraba en presencia de un material que, por estar
templado y revenido, es decir, en condiciones distintas de las habituales,
presentaba al útil una resistencia muy superior a la ordinaria.

En cuanto al rendimiento, el contraste entre las condiciones en que
operaban los talleres dedicados especialmente a Ja construcción de pro-
yectiles—utilizando máquinas potentes para trabajar con velocidades
aceptables aquel acero—y aquellas otras en que se encontraba la indus-
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tria privada, en general, disponiendo de energía limitada y de herramen-
tal más débil, no podía ser más notorio.

Las tolerancias mínimas y las pruebas reglamentarias se dulcificaron
y simplificaron al extremo ante la necesidad imperiosa de tener proyec-
tiles de cualquier modo y no aumentar el retraso de las entregas.

Desgraciadamente, las consecuencias de toda esta improvisación se
tocaron prontamente en el frente, apenas se comenzaron a emplear los
proyectiles así fabricados: en los primeros días hubo que lamentar un
accidente (explosión prematura de la granada con destrucción de la pie-
za y las bajas consiguientes del personal) por cada 3.000 disparos, en
tanto que en las municiones elaboradas en tiempo de paz, la estadística
acusaba sólo uno de aquellos accidentes por cada 500.000 (1).

Claro es que estos accidentes provenían de causas muy .diversas: in-
dependientemente de las debidas al explosivo mismo—las menos—, la
mayoría tenían por origen la fabricación improvisada que se traducía en
defectos de construcción, bien del cuerpo del proyectil (hendidos en su
culote por la presión de los gases o deformados por falta de resistencia)

(1) General Baquet: Souvenírs d'un Directeur de VArtíllerie.
No será la única vez que hagamos mención en estos apuntes de obra tan docu-

mentada y tan llena de enseñanzas como la del indicado general, que, llamado del
frente en noviembre de 1914 por M. Millerand, ejerció el cargo de Director de Arti-
llería hasta mayo del siguiente año, esto es, en un período de actividad febril y de
gran ansiedad.

Esa ansiedad y las angustias sufridas al frente de un puesto de tanta responsa-
bilidad, se ven palpitar a través de las páginas de sus Memorias. En el sentir de
muchos, si no se tenían las municiones y los cañones necesarios era por que el Di-
rector no atendía a los consejos y a las proposiciones que se le hacían de continuo,
con cuya campaña la opinión encontraba una víctima, sin reparar que la culpa toda
fue de la imprevisión y de la falta de espíritu militar reinante en el país antes de
la guerra, y que aquélla no podía subsanarse en sólo unos días, por muy firme vo-
luntad que se pusiera en el empeño., .

Las Comisiones parlamentarias, así mismo, con más buena voluntad que conoci-
miento del problema, demandaban en términos de la mayor energía que se intensi-
ficara indefinidamente la producción, pretendiendo que en pocos meses se hiciese
lo que no pudo lograrse en muchos años de paz y quietud.

A toda esta campaña, favorecida por la Prensa en general, que agravaba el pro-
ma en sí, se unían otros entorpecimientos que restaban tiempo y distraían la aten-
ción de los elementos directores. Una legión de visitantes asaltaba de continuo los
despachos oficiales, validos de grandes influencias: unos, en conceptos de invento-
res, pretendían tenazmente la adopción de su aparato con cuya lucubración se lo-
graba infaliblemente la destrucción del enemigo; otros eran agentes secretos, con-
sejeros espontáneos, intermediarios o representantes de casas comerciales extranje-
ras, logreros en su mayoría, que se comprometían a servir sin tasa toda clase de ma-
terial de guerra....
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o bien del cartucho, de la espoleta o del mal ajuste y giro de ésta sobre
el cuerpo en las granadas hechas por simple perforación.

Fácilmente se explican estas deficiencias si se tienen en cuenta la
multiplicidad de factores que entraban en juego en esta fabricación pre-
cipitada: los elementos componentes del proyectil completo procedían
casi siempre de talleres y centros productores distintos, sin relación al-
guna y empleando materias primas inadecuadas la mayoría de las veces.
Sólo la espoleta, que consta, como se sabe, de pequeños elementos y que
requiere una gran precisión para asegurar su funcionamiento, daba lu-
gar, en un principio, a un porcentaje muy crecido de accidentes.

Como remate de todo esto, se carecía de un abundante personal
competente y concienzudo que llevase a cabo el control y verificación de
estos elementos dispersos; que unificase y armonizara los trabajos; que
resolviese las dudas y aconsejara a los industriales, todo con el tacto y
elevación de miras que la naturaleza de la causa demandaba....

Ante las lamentables consecuencias de una fabricación así conducida,
que llegaba incluso a comprometer la existencia de la artillería de cam-
paña, hubo que detenerse en el camino emprendido y destruir o aminorar
al menos las causas de error: el roconocimiento y las pruebas de recep-
ción de los lotes se llevaron a cabo más rigurosamente; a los culotes de
los proyectiles se les proveyó de placas de obturación, y, en cuanto a la
ojiva, se la fijó primero mediante tetones, hasta que al fin—y cuando los
talleres se hubieron provisto del herramental que les faltaba—pudo vol-
verse a la fabricación normal del proyectil, por medio de la forja.

Claro está que este interregno se. tradujo en una baja sensible de la
producción, y hasta mediados del año 1915, puede decirse que no empe-
zó realmente a normalizarse aquélla.

En números redondos, y para formar una idea del esfuerzo desarro-
llado en este sentido por la industria nacional francesa, podemos decir
que la cifra de 100.000 granadas de 7,5 centímetros, producción diaria
que propusiera en un principio el Ministro de la Guerra, se alcanzó ha-
cia la fecha indicada (a mediados de 1915); que pasó de 200.000 en 1916,
y que llegó al máximo, muy cerca de 300.000, en 1917 (1).

El gráfico número 1 indica, aproximadamente, esas producciones
diarias en el curso de las hostilidades»

De justicia es consignar que estos resultados tan lisonjeros no fueron
logrados sino merced al elevado empeño puesto en la obra; al empleo sin

(1) En el segundo semestre de este año y durante el 1918, se inició un marcado
descenso en la curva de la producción, hasta retroceder a 250.000 diarias, debido a
la actuación intensa de la artillería pesada en tal época.
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tasa de un herramental moderno y adecuado, y a una excelente organi-
zación del trabajo.

También entró por mucho la mayor importancia concedida a los me-
dios de veriñcación y ensayo, y sería, asimismo, injusto, al tocar este
punto, no hacer mención especial de la mano de obra femenina que tan
relevantes servicios prestó en este orden, así como en la fabricación mis-
ma de municiones.

Da una idea de la acción de conjunto desarrollada por este personal,

lo.ooo
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Fig. 1.—Francia: Producción media diaria dé granadas vacías de 7,5 centímetros
en el curso de la guerra.

el hecho de que su número llegara a exceder a 300.000 en los postreros
meses de la guerra.

Proyectiles de mediano y grueso calibre.—Con ser tan asombrosos los
resultados a que se llegó en la fabricación de los proyectiles de 7,5 cen-
tímetros, no se limitó a esto el esfuerzo realizado por la industria fran-
cesa, y si se hizo mención de ello en primer lugar lo fue, no sólo por la
magnitud de la empresa llevada a cabo, sino también por haber sido la
crisis que primero se? reveló y más apremiantemente hubo que con-
jurar. •

Además de proyectiles de campaña, se precisaban de calibres supe-
riores para alimentar las bocas de fuego existentes en las plazas y que,
previamente modificadas, fueron llevadas en un principio al frente para
contrarrestar los efectos sorprendentes de la artillería pesada alemana;
fue necesario construir un sin fin de piezas artilleras y crear, puede de-
cirse, la artillería pesada; intensificar la producción de fusiles, ametralla-
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doras y cañones de trinchera y otros elementos de combate; atender al
entretenimiento y reparación de todo este material....

La prioridad del problema de la fabricación del proyectil de 7,5 cen-
tímetros y las dotaciones existentes de los otros calibres superiores (9,8,
12, 15,5 centímetros, etc.), relegaron a segundo término la fabricación
de estas municiones en los primeros meses de Ja guerra.

Mas al finalizar el año 1914—cuando aun no se había llegado a nor-
malizar aquella producción—la realidad obligó a hacer frente conjunta-
mente a este nuevo problema.

No sólo había que atender al municionamiento de aquel armamento
transportado a la línea de fuego, sino proveer los medios para emprender
la elaboración de los proyectiles de 28, 29,3 y 37 de los nuevos morteros
en construcción.

Huelga decir que la construcción de tales granadas—de gran carga
explosiva y cuyos accidentes son siempre de extrema gravedad—re-
quería una perfección y unos medios superiores a los puestos en obra en
la de los proyectiles de pequeño calibre, tanto por lo que al metal se re-
fería como por lo que tocaba al forjado y a las operaciones mecánicas.

Para intensificar la producción de estos proyectiles no cabía disemi-
nar el trabajo entre la multitud de talleres grandes y pequeños, cuya
aportación a la obra nacional de la fabricación del proyectil de 7,5 fue
impuesta por la necesidad de obtener una superproducción intensa: la
menor cuantía de las partidas a producir, y, sobre todo, los medios supe-
riores que demandaba la construcción de estos calibres, obligaron a cir-
cunscribir dicha fabricación a las contadas factorías industriales que por
su importancia se hallaban capacitadas para ello.

Mas como quiera que estos grandes establecimientos industriales no
se hallaban equipados con todo el herramental que las circunstancias
exigían y como, además, habían de emprender estos trabajos sin detri-
mento de la producción de la granada de 7,5, hubo la inevitable época de
vacilaciones y tanteos mil hasi a entrever la solución del problema con
los consiguientes retrasos en las entregas de municiones respecto a los
plazos estipulados.

Como es notorio, a la antigua granada de fundición ordinaria de car-
ga exigua y de poca eficacia, por ende, — corrientemente empleada en las
fortificaciones—le sucedió la granada rompedora, esto es, la de acero con
fuerte carga de explosivo rompedor.

Sin embargo, no por dejar de reconocerse la ineficacia de aquel anti-
guo proyectil fundido se renuncia por entero al empleo de la fundición
en la elaboración de los mismos: y en efecto, tras diversas tentativas he-
chas en 1914 por el general Deville—apoyándose en los múltiples expe-
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rimen tos realizados sin desmayo desde 1901 por el ilustre y benemérito
general Herment, de artillería—se llega a la realización práctica de la
granada de fundición acerada de menor espesor que la ordinaria y de
características similares a la de acero (1).

No hay para qué resaltar las ventajas derivadas de este procedimien-
to rápido y económico de la fabricación, que elimina las operaciones de
forja y las preliminares que requiere la elaboración del lingote.

En Alemania, reconociéndose así, se hizo uso de él en gran escala
desde un principio.

En Francia durante la guerra este procedimiento tuvo su aplicación
principal en la fabricación de los proyectiles de mediano calibre, de 15,5
centímetros principalmente, de los que se construyeron hasta 27.000 dia-
rios en el año 1917.

Vedó la extensión del método al proyectil de artillería de campaña
de 7,5 centímetros y al de costa, la escasa eficacia del primero y la poca
resistencia de aquel material en el segundo para batir los blancos acora-
zados.

Desde marzo de 1915 puede decirse que la fabricación de la granada
de fundición acerada tomó carta de naturaleza en Francia, y que parale-
lamente a ella se desarrolló también la construcción de las de acero.

Las curvas de producción de la granada de 12 y 15 centímetros, en
cierto modo semejantes, marcan la cifra máxima diaria de 5.000 y 10.000,
respectivamente, en 1915; ascienden a 25.000 y 40.000 en el 1916; y a
35.000 y 50.000 (las máximas) en 1917. (Véase gráfico número 2).

En cuanto a los supercalibres de 37 y 40 centímetros, cuya construc-
ción fue iniciada en 1916, basta consignar que en el último año de la
guerra los stocks respectivos alcanzaron las elocuentes cifras do 14.000 y
11.000 proyectiles de cada clase, respectivamente.

Fabricación de artillería.—El fabuloso consumo de municiones arti-
lleras, que, como antes indicamos, constituyó un serio motivo de preocu-
pación para el Mando desde las batallas fronterizas, apenas dejó ver en
un principio la necesidad de proveer también a la fabricación intensiva
del material de artillería propiamente dicho.

(1) Véase a este respecto el interesante trabajo Proyectiles de fundición acerada,
del comandante de Ingenieros D. Carlos Barutell, publicado en este MEMORIAL en
julio de 1922.

Para detalles de orden técnico se recomienda el del teniente coronel de artillería
don César Serrano, inserto en el Memorial de Artillería de abril de 1922, y titulado
Aceración del hierro colado o fundición acerada. (También son de sumo interés los
relativos al mismo asunto y autor aparecidos en las entregas de febrero y marzo del
año actual).
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Lo primordial era disponer de municiones, es decir, alimentar las
bocas de fuego existentes para que no quedasen inactivas, antes que pen-
sar en nuevas fabricaciones. ¿ !

Pero bien pronto se impuso la necesidad de reparar los desperfectos
y pérdidas de material y de producir más tarde nuevas baterías, tanto
de las de campaña de 7,5 centímetros como de otros calibres superiores
con que contrabatir la artillería similar del adversario.

Independientemente de las batería? tomadas por el enemig-o, el gran

So.ooo
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Fig. 2.—Francia: Curvas indicadoras de la producción diaria de granadas de 12 y
15,5 centímetros durante la guerra.

número de cañones de 7,5 centímetros puestos fuera de servicio a causa
de las explosiones prematuras a que antes nos referimos, así como los
apremiantes pedidos hechos desde el frente obligaron a volver los ojos,
como siempre, a la industria privada, cuya cooperación se pidió en los
comienzos del 1915.

Esta colaboración fue tan valiosa—particularmente por parte de los
grandes talleres del Oreusot y Saint Chaumond—que al finar aquel año
llegaba a producir la industria nacional muy cerca de 500 carruajes com-
pletos mensualmente.

En cuanto a la artillería pesada de campaña, se sabe que Francia
contaba sólo con un reducido número de regimientos deficientemente
dotados.

La confianza ciega en el cañón de 7,5 centímetros—cuya superiori-
dad no quedó ciertamente desmentida en todo el curso de la campaña-*-
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la táctica de la movilidad y de la maniobra tan imbuida en el ejército
francés y la falta de espíritu militar reinante en el país que se traducía
en una gran indiferencia hacia todas las cuestiones militares y en una
resistencia pasiva por parte del Parlamento a la concesión de créditos de
guerra, íueron causas distintas que coincidieron en su trayectoria para
retardar la adopción de un material moderno de campaña más potente
que el de 7,5 centímetros y que completase su acción, tal como el de que
disponían otros ejércitos y demandaba la guerra de hoy.

En este estado de cosas sorprendió la movilización, precisamente
cuando vencidas las dificultades se hicieron importantes pedidos de ma-
terial (cañones de 10,5, de 15,5 de tiro rápido y morteros de 28 centíme-
tros principalmente) a los talleres del Creusot.

Y, toda vez que estas contratas recientes no podían ser impulsadas
más allá de un cierto límite, so pena de debilitar la producción de otros
aprestos de guerra, hubo que acudir provisionalmente, como antes apun-
tamos, a las piezas de sitio y plaza, las cuales hubieron de pasar, en su
mayoría, por los talleres para adaptarlas rápidamente a las condiciones
nuevas de su empleo.

Todo esto no eran más que paliativos, sin embargo, y a la postre no
hubo más remedio que emprender resueltamente las nuevas fabrica-
ciones.

Estas no se limitaron a la artillería pesada de los calibres anotados, es
decir, de los en curso de fabricación, sino a la artillería pesada de gran
potencia que, por tratarse de un material no fabricado hasta entonces, al
que había que proveer de medios especiales para su transporte, exigió
numerosos ensayos antes de la elección de cada uno de los nuevos tipos.

Fabricación de armas portátiles.—Ua stock muy elevado de fusiles,
carabinas y mosquetoiies de los modelos reglamentarios—juntamente
con un abundante número de armas antiguas en depósito—, parecían
constituir una salvaguardia tranquilizadora contra toda posible contin-
gencia.

No sólo no se pensó en la probable utilización de la industria civil,
llegada la movilización, sino que ni siquiera se contaba de momento con
las manufacturas del Estado, que en largos años habían abandonado esta
fabricación para consagrarse por entero a la del material de artillería.

También la realidad hizo caer la venda de los ojos cuando al finali-
zar el aflo 1914 se observó, con la natural inquietud, que las pérdidas de
íusiles comenzaban a ser de tal cuantía, que comprometían las existen-
cias en depósito.

Como primera providencia, se pensó en aprovechar el gran número
de fusiles antiguos existentes en los parques (modelo 1874, de 11 mili-
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metros), transformándolos previamente para que pudiesen disparar la
bala D, de la que existían aprovisionamientos muy importantes.

Tal transformación no consistía má3 que en substituir • aquel cañón
por el de 8 milímetros, al igual que el Lebel.

Pero esta fabricación de tubos—que exigía una maquinaria especial
de perforar y rayar y en la que tomaron parte activa las manufacturas
de escopetas de caza—no fuó todo lo rápida que se pretendía, sin duda
debido a las diferencias existentes entre el cañón de fusil y el de esa
otras armas de sport.

Por esta causa se decide en los comienzos del año 1915 emprender
resueltamente las nuevas fabricaciones, solicitando al efecto una coope-
ración más completa de la industria nacional.

Requerido a este objeto M. Renault como Presidente del agrupa-
miento mecánico parisién, se ve en la precisión de confesar la incapaci-
dad en que se hallan los talleres de dicha agrupación para una fabrica-
ción tan delicada como la del fusil—hasta entonces monopolizada por la
industria oficial—tanto por lo que refiere al equipado de máquinas espe-
ciales como por la mano de obra requerida.

Esto, no obstante, hace patente una vez más su patriotismo y deseo
de trabajar en pro de la defensa nacional, poniendo a contribución sus
talleres para la construcción de piezas aisladas de fusil.

El tiempo transcurrido con estas vacilaciones agravaba el mal y no
consentían las circunstancias el desaprovechar los ofrecimientos hechos.

En este orden de ideas, se reparten entre los distintos industriales las
piezas constitutivas del fusil a fin de que sean hechas en serie, y evitar
el herramental y el tiempo que hubieran sido preciso invertir si se dota a
cada taller con los equipos y elementos múltiples necesarios para fabri-
car el fusil completo.

Teóricamente el problema quedaba solucionado de esta suerte; en la
práctica, sin embargo, restaba un punto difícil, cual era el de lograr que
todos estos esfuerzos aislados, en cierto modo independientes, convergie-
sen hacia el objetivo único.

Esta labor de armonización, de relación de unos talleres con otros, de
contacto con las manufacturas oficiales para completar la producción de
determinados elementos, y la incorporación accidental a los talleres de
construcción de automóviles, que formaban el núcleo fundamental, de
otras industrias que por su naturaleza podían contribuir a esa fabrica-
ción diseminada—construcción de aparatos cinematográficos, fabricación
mecánica de calzado, maquinaria de empaquetar , etc.—fue obra del
organismo director que trabajó sin descanso y no dejó escapar detalle
alguno.
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Todo ello hizo posible la entrega en plazos cortos y en unas condi-
ciones técnicas insuperables de los elementos para más de 800.0000 fu-
siles (1).

Pólvoras y explosivos.—Aunque sea tratada sucintamente, merece ca-
pítulo aparte esta importante materia.

Preliminarmente hemos de consignar que la industria del ácido sul-
fúrico no poseía en Francia la independencia que exigían sus importan-
tes aplicaciones guerreras, toda vez que se hallaba subordinada casi por
entero a la importación de las piritas de hierro.

Por cima del medio millón de toneladas de piritas ascendió la impor-
tación proviniente sólo de nuestro país, en 1913.

También sufrió rudo golpe durante la guerra la fabricación del ácido
nítrico a causa de la campaña submarina alemana que privó al país de
los enormes aprovisionamientos de nitrato de sosa chileno con el que se
preparaba normalmente aquel producto.

En vista de ello se acudió a la fabricación sintética de este ácido,
mediante la oxidación del amoníaco, en presencia del platino.

Pero siendo insuficiente la producción de los compuestos amoniaca-
les provinientes de la destilación de la hulla, se le obtuvo mediante la
cianamida calcica, la que, a su vez, se producía por la fijación del ázoe
sobre el carburo de calcio, como ya indicamos en otra parte de estos
apuntes.

Lo convergencia de los esfuerzos culminó a la terminación de las hos-
tilidades con una producción nacional de 50.000 toneladas de dicho
ácido.

Aunque sólo sea de pasada no debemos dejar de mencionar los méto-
dos empleados para la recuperación parcial de estos productos, a fin de
economizarlos en la mayor medida posible. (Refiriéndonos al ácido nítri-
co, por ejemplo, se lograba esa recuperación aprovechando los vapores
nitrosos desprendidos en la fabricación de la melinita, tolita, etc., etc., así
como en la del ácido mismo y en las concentraciones de los ácidos resi-
duales de la nitración).

La postración de esas industrias básicas, unida al escaso desarrollo de
las fábricas militares de pólvoras—proyectadas solamente para una pro-
ducción máxima diaria de 24 toneladas, con cuya producción se creía
estar a cubierto contra las necesidades de una lucha breve—dieron lugar
a graves dificultades a medida que la guerra devoraba incesantemente
los stooks disponibles.

Para conjurar el mal se acudió a los Estados Unidos que suministra-

(1) General Baquét. Obra citada.
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ron.importantes pedidos, al mismo tiempo que se ampliaban las fábricas
y se intensificaba la producción de modo sorprendente.

Ya en los comienzos de 1915 ascendía aquélla a 50 toneladas, pasando
de 500 en las últimas etapas de la guerra.

No fue menor el esfuerzo realizado por la Dirección de Pólvoras en
colaboración con la industria privada, en lo tocante a los explosivos pro-
piamente dichos, cuyo consumo, a causa de sus múltiples aplicaciones
guerreras, llegó a cantidades exorbitantes.

Si se tiene en cuenta el raquitismo de la industria química francesa,
en general, y en particular la de productos orgánicos; si se observa que
solamente de fenol, base, según es bien sabido, de la mélinita o trinitro-
fenol (y producto, por otra parte, de procedencia alemana casi total-
mente), hubo que fabricar en la jornada lo que se producía anualmente
antes de la guerra; y que por último la destilación de hullas y alquitra-
nes—cuyas destilaciones proporcionan los hidrocarburos aromáticos y
fenoles, o sean las materias primas de la fabricación de explosivos—esta-
ba muy poco extendida en Francia, se comprende, sin necesidad de más,
la magnitud de aquel esfuerzo y la trayectoria creciente y resuelta que
la realidad obligó a seguir a estas fabricaciones.

No obstante, dichas fabricaciones estuvieron durante un cierto tiem-
po en retraso con respecto a las de proyectiles vacíos que la industria
elaboraba y sólo se pusieron en paralelo cuando se logró normalizar la
fabricación de la mélinita, cuya producción diaria llegó a ser do 500 to-

Inútil parece decir que la fabricación de otros explosivos, tales como
la dinamita, fulminato de mercurio, cresilita, etc., alcanzó también una
gran escala, lo mismo que la de los explosivos nitrados y clorados, muy
empleados en la guerra de minas y en los servicios de ingenieros, en ge-
neral.

Otras fabricaciones.—Ya indicamos que el dominio del mar y la in-
tervención de los Estados Unidos permitieron a Francia repostarse de
materias primas y de gran parte del material de guerra.

Les pedidos de proyectiles al extranjero fueron, sin embargo, limita-
dos por la naturaleza delicada de su fabricación y lo aleatorio de las en-
tregas.

Pero, tocante a otros materiales, hizo Francia abundante provisión, si
bien a costa muchas veces de la homogeneidad y falta de adaptación de
muchos de ellos al servicio que se les exigía.

No obstante esto, la producción nacional de estos elementos de guerra
alcanzó un desarrollo incalculable y, en la imposibilidad de seguir paso
a paso esas fabricaciones (de hidrógeno para la aerostación, de alambre
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de espino, material de telegrafía, motores de todas clases, útiles de zapa-
dor, material de. transporte, en general, elementos de intendencia, sani-
dad..., etc.), nos detendremos sólo un momento para observar la propul-
sión del material aeronáutico en el curso de la lucha.

La aviación fue un arma nacida en la guerra. A la ruptura de las
hostilidades sólo cuanta el Ejército francés con un reducidísimo número
de escuadrilla que auxilian con sus reconocimientos al general en jefe:
no es pues, sino un servicio auxiliar que aporta algunas enseñanzas im-
precisas al Mando.

En cuanto a la aerostación, se encuentra también en deficiencia, pues
sólo existen contados dirigibles que se emplean únicamente para ¡deter-
minados reconocimientos estratégicos.

Poco tiempo permanecen así las cosas, sin embargo: el avión—sin
abandonar su primitivo papel auxiliar—se conquista nuevos e importan-
tes cometidos que le convierten en verdadera arma de guerra: bojnbar-
dea las ciudades, las líneas de aprovisionamiento, acomete a las tropas,
entabla épicas luchas aéreas

El número de aparatos crece sin cesar a compás con esta amplitud de
servicios y, al finalizar la guerra en 1918, culmina el esfuerzo industrial
de esa fabricación.

La crisis de hombres y el agotamiento que se manifiesta en las últi-
mas etapas de la contienda se traducen en un predominio del material
cada vez mayor, que tiende a disminuir las pérdidas y fatigas a las tro-
pas: al carro de asalto y al avión se les encomienda principalmente esa
misión economizadora.

La figura 3 indica groso modo el progreso de las fabricaciones de aero-
planos durante la guerra según datos del comandante Orthlieb, y en el
que se puede apreciar los bruscos incrementos de la producción en los
últimos períodos de aquélla.

Industrias nacidas en la guerra.—De intento hemos dejado para la
final la revista somera de ciertas industrias, tales como las del cloro lí-
quido, bromo y derivadas, implantadas en Francia como consecuencia de
la nueva modalidad de la guerra, la de gases, iniciada, por el ejército
alemán. No sólo no se previo allí esta clase de guerra química, sino que
el país, contrariamente a Alemania, cuya superioridad en este orden ya
tuvimos ocasión de glosar, no se encontraba capacitado industrialmente
para la fabricación de ese nuevo elemento de guerra.

Baste decir, a este respecto, que dicha fabricación exigía grandes dis-
ponibilidades de cloro y bromo, productos en que era cautiva Francia
precisamente de su eterna rival, y que ni una sola fábrica de cloro líqui-
do existía a la ruptura de hostilidades.



52 LA MOVILIZACIÓN INDUSTRIAL

Ala resolución de estos problemas capitales se encaminaron, ante
todo, los esfuerzos de la química, y en síntesis puede decirse que tanto
I03 perseverantes trabajos de investigación en los laboratorios como los
de fabricación de dichos productos deletéreos permitieron al ejército
francés contender con su adversario en el nuevo terreno a que éste le
llevaba y dio lugar a que la industria química francesa sacudiera su pe-
reza y diera un paso de gigante en su desarrollo.

36o$

Fig, 3.—Francia: Curva indicadora de las existencias de aeroplanos en cada
año de guerra.

La fabricación del cloro obligó a montar siete grandes fábricas, hi-
droeléctricas en su mayoría, que en 1917 llegaron a producir 50 tonela-
das diarias del tal producto.

Estos datos y la actividad y celo desplegados para dotar a dichos cen-
tros con un personal especializado en una fabricación nueva, dan imagen
de la magnitud del programa realizado en el curso de la polémica, a este
respecto.

En cuanto al bromo, se le extrajo de algunos pantanos salados del
país y particularmente de un lago subterráneo existente en Túnez, en
cuyas márgenes se estableció una importante fábrica.

Una vez en marcha estas industrias básicas se encauzó la de los gases
asfixiantes, y el éxito logrado en la empresa—resultante de una íntima
colaboración del laboratorio y el taller—es demostración palpable, una
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vez más, de lo que puede ser una fabricación científicamente conducida.
Gomo se ha divulgado, entre los muchos cuerpos químicos empleados

por los beligerantes en la guerra de gases fueron los más importantes el
fosgeno, la cloropicrina e iperita, este último muy eficaz por obrar como
sofocante y vesicante a la par.

Además de estas substancias se emplearon otras para la carga de los
proyectiles asfixiantes: los compuestos de fosgeno, de ácido cianhidrico,
laacroleina, la bromoacetona, la iperita marcan de un modo sucesivo
las etapas distintas de la fabricación de aquel proyectil a lo largo de la
guerra.

Según M. Moureu, autor de la conocida obra La Chimie et la Querré
y hombre de ciencia, cuya aportación personal en multitud de trabajos
de investigación en relación con los gases fue inestimable, se obtuvo el
fosgeno en condiciones industriales mediante la combinación directa del
cloro con el óxido de carbono, llegando a producirse en Francia por este
medio cerca de 16.000 toneladas de aquel tóxico.

La cloropicrina o compuesto de cal y ácido pícrico se produjo en can-
tidad de 500 toneladas; en cuanto a la iperita (sulfuro de etilo diclorado),
no se preparó industrialmente hasta mediados de marzo de 1918, des-
pués de una larga época de ensayos e investigaciones técnicas, no exen-
tas la mayoría de ellas de graves peligros.

No obstante esto y a pesar también de la escasez de algunas materias
primas necesarias para esta última fabricación (nos referimos principal-
mente al azufre y al tetracloruro de carbono, artículos en que era tribu-
taria Francia del extranjero), la producción global ascendió a más do
2.000 toneladas.
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TERCERA PARTE

EL PROBLEMA DE LA PREPARACIÓN INDUSTRIAL
ENTRE NOSOTROS

SÍNTESIS DE LOS RECURSOS NACIONALES ' : ,

Después de hacer un ligero bosquejo sobre el problema industrial en
Alemania y Francia, en relación con la guerra que acabamos de presen-
ciar, parece oportuno revisar ahora los valores de nuestra capacidad in-.
dustrial enfocando también el asunto desde el punto de vista de la de-
fensa nacional.

El tratar de abordar el problema en toda su complejidad, con ser
empeño superior a nuestras fuerzas y pretensiones, sería tarea que se
saldría del estrecho marco de estos apuntes: una ojeada general sobre
nuestros recursos e industrias—nos referimos a las metalúrgicas y qüí-J
micas que serán siempre las dos principales columnas sustentadoras dé*
la guerra—y linas ideas acerca de la preparación de nuestra industria,1

civil en la paz para su máxima eficacia en caso de una movilización, se-
gún nuestro modesto criterio, constituirán el tema de esta última parte.

No hay que insistir sobse la ineludible necesidad de nacionalizar las
materias primas cardinales y de disponer en la paz de abundantes stocks
con aquellas que no se produzcan en nuestro suelo: es un postulado ter-
minante de la Gran Guerra que ninguna ración debe olvidar, máxime
tratándose de países como el nuestro, aislados geográficamente y pobre-
mente dotados en algunas materias.

Y, aun contando con estas circunstancias favorables, recordemos las
amarguras y dificultades con que tropezó Alemania para disponer de
ciertos elementos durante la Guerra, no obstante su espíritu de previsión1

y el intercambio que mantuvo con diversos países neutrales, gracias a
su sobreproducción en algunos artículos.
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En punto a carbones nadie desconoce el déficit de nuestra producción
y la inferior calidad de ellos con respecto a otros extranjeros (a los de
Inglaterra, Francia, Bélgica, etc.), lo que los hace inadecuados en general
para su empleo en los ferrocarriles, en la navegación...

No es pertinente analizar las causas de estas deficiencias y medios de
corregirlas, y sí únicamente consignar la urgente necesidad de fomentar
nuestra producción hullera y los métodos de laboreo para remediar con-
juntamente tan graves males.

En relación con el problema del combustible se halla el de la hulla
blanca, por la aplicación convergente a la industria de ambas fuentes de
energía.

Francia, país importador de carbones, nos da la pauta a este respecto
buscando una compensación en el aprovechamiento progresivo de su
energía hidráulica, y con él, el fomento de muchas industrias electrome-
talúrgicas y químicas. Así, de 750.000 H P , potencia utilizable en la pre-
guerra, pasa con posterioridad a 1.600.000 (1 /5 de la total aprovechable)
debido en gran parte a los esfuerzos realizados para movilizar toda la
energía latente en su suelo en los difíciles días de la guerra.

En cuanto a España que, como es sabido, dispone también de abun-
dante hulla blanca, no parece m u y lejano el día en que la explotación de
sus cursos de agua llegue a evaluarse en el millón de caballos, si bien la
trayectoria de su utilización no camina todo lo de prisa que sería de
desear.

El Congreso Nacional de Ingeniería celebrado en 1919, dándose cuen-
ta de la importancia del asunto, incluyó en el plan de reconstrucción na-
cional un proyecto de red de distribución de energía eléctrica, mediante
el cual y previo estudio racional de las disponibilidades hidráulicas de
nuestro país, se proponía el tendido de una antena eléctrica sobre el te-
rritorio nacional que debería recoger los ocho millones de kilovatios dis-
ponibles, a una tensión de 100.000 voltios.

Para el logro de esta empresa se contaba no sólo con la potencia h i -
dráulica de nuestros ríos, la mayoría de régimen inconstante, sino tam-
bién con la energía y regularización que podía aportar a dicha red una
serie de centrales térmicas instaladas al pie de mina para el aprovecha-
miento de nuestros carbones inferiores.

La transcendencia de este problema de la utilización integral de nues-
tros carbones es evidente habida cuenta del sinnúmero de industrias y
productos derivados fundamentales a que da lugar la destilación de aque-
llos, como es notorio.

Afortunadamente, este asunto tan vital comienza a preocupar en
nuestra nación y actualmente se encuentra en vías de hecho la constitu-
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ción de varias empresas nacionales para la explotación racional de nues-
tras cuencas carboníferas.

Entre ellas merece citarse por su importancia y técnica de sus pro-
cedimientos una poderosa sociedad que se propone explotar las patentes
«Ficher», método moderno sancionado ya por la práctica para la destila-
ción y gasificación de carbones a baja temperatura (1).

Independientemente de otras aplicaciones y productos derivados en
las destilaciones indicadas, la obtención del benzol por sí sola merece
atención especial por su empleo como substitutivo de las gasolinas.

No olvidemos, en efecto, que entre las innúmeras cuestiones plantea-
das en la post-guerra figura en primer plano la relativa al carburante
nacional, que cada país trata de resolver lógicamente con arreglo a sus
recursos propios.

Basta observar que los Estados unidos, en unión de Méjico, produ-
cen el 87 por 100 del petróleo mundial, para comprender la esclavitud
de la mayor parte de los países europeos en este punto, y su anhelo, por
tanto, de encontrar en ciertos sucedáneos de los derivados de aquél un
medio de liberarse de ella.

Así se explica toda la importancia y atención concedida al Congreso
Internacional del Combustible Líquido celebrado en París en octubre de
1922 y el interés mundial que despertaron sus deliberaciones (2).

Por lo que a España se refiere, si bien no escasos nuestros recursos
en alcohol, no puede pensarse por ahora sino en una débil proporción
del mismo en la mezcla con el benzol para el objeto indicado, y en este

(1) Esta destilación y cotización se hace en recipientes giratorios (cuyas venta-
jas sobre los fijos son umversalmente reconocidas hoy) y a temperatura de 350° a
500°. Pueden emplearse en ellos toda clase de combustibles y en este orden huelga
encarecer la aplicación de tal procedimiento a nuestras ricas cuencas lignitííeras.

Para detalles sobre él mismo (descripción completa del sistema, calidad y canti-
pad de productos obtenidos etc.), véase el interesante trabajo publicado por el
teniente coronel Serrano en el Memorial de Artillería de enero último.

(2) £1 empleo de los alcoholes como substitutivo de los aceites, los medios de
aumentar la producción de aquéllos así como la de los benzoles, fueron temas que
suscitaron un vivo interés en dicho Congreso, al tratarse la cuestión del carburante
nacional.

La fabricación del alcohol partiendo de la celulosa según procedimientos diver-
sos ("entre los cuales puede citarse el «Prodor», mediante el cual se consigue obtener
250 litros de alcohol etílico por tonelada de serrín) prevaleció por sus ventajas sobre
otros medios de obtención.

(El Director General de Pólvoras — Presidente de una de las secciones— hizo re-
saltar la importancia que para Francia podía reportar estos métodos iniciales, ya
que las 300.000 toneladas de rollizos de madera que aquel país exporta por vía Bur-
deos podían transformarse en alcohol llegado el caso de una guerra).
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orden de ideas es fácil darse cuenta de la necesidad de fomentar la fabri-
cación de aquel producto derivado, si se quiere hacer algo, aunque sea
muy paulatinamente, en pro de un carburante propio, nacional, que sa-
tisfaga un día nuestras necesidades (1).

INDUSTBIAS METALÚKG-ICAS Y QUÍMICAS

La fisonomía que presenta nuestra industria metalúrgica, en gene-
ral, deja mucho que desear, y ello es tanto más de lamentar cuanto que
nuestros recursos en materias primas (nos referimos al hierro, cobre,
manganeso, plomo ) podrían ser base de una industria nacional prós-
pera y vigorosa.

Lejos de eso, y según es bien sabido, España es un mercado de mate-
rias primas liberalmente abierto a las naciones extranjeras, y sobre las
cuales se levanta el entramado de poderosas manufacturas e industrias
químicas que beneñcian y transforman dicha riqueza fuera de nuestro
suelo. La guerra mundial introdujo, además, valores que en poco o en
nada han contribuido a levantar de su postración a la industria española.

Nuestra nación, claro es, no pudo substraerse a la crisis mundial mo-
tivada por el tránsito de la economía de la guerra a la de la paz, y los
beneficios inmediatos conquistados por la industria nacional durante el
pasado conflicto—debido a la gran demanda de todos los productos y a la
escasez de la competencia—embotó, por decirlo así, el instrumento de
trabajo que, lejos de perfeccionarse para alcanzar nuevos mercados; per-
maneció ocioso, ajeno a la ocasión que la suerte le deparaba, creyendo in-
terminable la época de los extraordinarios beneficios.

En la post-guerra nuestra industria se ve obligada a luchar contra la
restricción general del consumo, debida a múltiples causas, y contra la
invasión de productos extranjeros, cuyas fábricas se hallan en posición
excepcionalmente ventajosa sobre las del país en razón a los precios inte-
riores de adquisición de materias primas, a la depreciación de su moneda
y al dumping en ocasiones.

Desde el punto de vista militar interesa señalar que las grandes fac-
torías metalúrgicas nacionales son muy contadas, y que la ausencia casi
total ¿e gran forja incapacita a la industria española para la fabricación
de gran parte del material de guerra, singularmente del de artillería de
gran calibre y gran parte del naval.

(1) Como apóstol entusiasta de la utilización de nuestros carbones pobres, en
sus múltiples aplicaciones, no podemos menos de citar al ilustre ingeniero D. An-
tonio Mora, cuya labor de propaganda en torno a este problema y su aportación a
la resolución del mismo, le hacen acreedor al reconocimiento de los españoles todos.
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La producción de fundición, hierros y aceros es débil y casi nula la
de aceros especiales, con grave quebranto para la Defensa Nacional, toda
vez que nuestra pobreza en este punto nos obliga a importar gran canti-
dad de máquinas-herramientas, blindajes, material de artillería, de avia-
ción, elementos de locomotoras, automóviles, motores (1).

Otro tanto puede decirse respecto al cobre cuya riqueza está desna-
cionalizada, hasta el punto de que, siendo España el país más productor
de Europa, nos faltó dicho metal en los días de la guerra.

La repercusión de este doloroso estado de cosas sobre las industrias to-
das, las eléctricas particularmente, y sobre la Defensa Nacional en múlti-
ples aspectos, es inmediata. (La fabricación del cobre electrolítico, por
otra parte, es incipiente, no obstante el interés cada vez más alto de su
manufactura: latón militar, fabricación de planchas, trefilerías, tubos.....)

A muy diversas causas obedece, sin duda, el que la industria españo^
la no progrese en la medida de otras extranjeras, si bien entre ellas y
aparte las dificultades y precios de los transportes y otras de índole eco-
nómica (coste de las primeras materias empleadas en las industrias side-
rúrgicas y muy particularmente en las de transformación, cuya resul-
tante grava considerablemente el producto terminado, la maquinaria, so-
bre todo), se destaca el desvío y la escasa aportación de la técnica en ge-
neral a nuestros procedimientos de fabricación.

El progreso industrial va íntimamente ligado con el estudio de los
métodos de fabricación y ensayo, con el de la pureza y calidad de las pri-
meras materias y productos, con el laboratorio, en una palabra, cuya co-
munión con la fábrica se impone cada día más, y sin cuyo instrumento
no podrá nunca la industria nacional curarse de su raquitismo ni menos
hacer frente a los innumerables problemas, tal como el de la intensifica-
ción de la producción, planteados de modo apremiante a todos los pueblos
después de la guerra (2).

(1) La electrosiderurgia, cuando el fluido eléctrico pudiera suministrarse a bajo
precio, podría remediar en parte esa crisis de la producción, y de aquí la importan-
cia del problema apuntado de la movilización de la energía, que pudiéramos llamar.

(2) Con posterioridad al conflicto mundial los métodos de ensayo de los materia-
les han sufrido perfeccionamientos importantes en general, singularmente los me-
cánicos. El de dureza por el método Brinell se ha vulgarizado grandemente bajo la
influencia de las fabricaciones de guerra. (Según el eminente especialista francés
M. Guiliet se pueden evaluar en más de un millón los ensayos a la bola hechos en
Francia diariamente en todo el período de la guerra).

La investigación científica se hace sentir cada vez más en la calidad de los pro-
ductos, debido al conocimiento más completo de las primeras materias, a la mayor
precisión y generalización de los tratamientos térmicos de los metales y a la adi-
ción de elementos que modifican a voluntad el producto primitivo.
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Las cuestiones relativas a la organización científica del trabajo, a la
enseñanza profesional en todas las jerarquías, la especialización de las
fábricas, unificación de tipos, etc., han preocupado vivamente después de
la guerra y muchas de las enseñanzas deducidas de ésta han tomado carta
de naturaleza de un modo definitivo en el mundo industrial extranjero.

El sistema «Taylor» para la organización del trabajo, basado, como es
sabido, en el análisis de la obra a realizar para deducir racionalmente la
forma práctica de efectuarla con el máximo rendimiento del hombre y
de la máquina, ha salido del continente americano y ha sentado sus
reales y tomado formas diversas en varios países europeos, según la fiso-
nomía de su industria e idiosincrasia de sus habitantes.

Muchas de las ideas preconizadas acerca de ]a especialización de las
fábricas, producción en serie y unificación de maquinaria y elementos,
han cristalizado también en convergencia con la necesidad de producir
intensivamente y a bajo precio, impuesta por el régimen de concurrencia
de la post-guerra.

La unificación de tipos o standardización, — consistente en limitar la
diversidad de material respondiendo a un mismo objeto y constituir es-
tos materiales con piezas corrientes, incluso universales—es de una con-
veniencia general que salta a la vista; y en el aspecto militar una necesi-
dad patentizada en la Gran Gruerra.

En ésta, efectivamente, todos los países tocaron m u y de cerca las per-
turbaciones originadas por un material heterogéneo, de procedencias dis-
tintas, compuesto de elementos complejos y no intercambiables por lo
general. Sin pararnos a mirar más que el material automóvil, no son para
olvidar las dificultades que encontró Francia para organizar unidades
homogéneas con los camiones requisados en el país, a causa de la gran
variedad de tipos subvencionados por el Estado (I).

En cuanto a la reparación de estos automóviles, constituyó también
un arduo problema por el sin fin de marcas distintas, entre las cuales no
solían ser intercambiables las piezas, ni aun dentro de los procedentes de
la misma casa constructora

Industrias químicas.—Si de las metalúrgicas pasamos a las industrias
químicas, no resulta el cuadro más consolador.

(1) Los automóviles para los servicios de guerra, no pudiendo mantenerse guar-
dados y dispuestos desde la paz, a causa del gran capital improductivo que ello
representaba y lo rápidamente que quedarían anticuados, fueron objeto de subven-
ción por los Gobiernos respectivos, con la condición de utilizarlos llegado un con-
flicto armado. El camión tenia una subvención superior a la del coche de turismo;
en Inglaterra solo el número de esos camiones subvencionados pasaba de 2-000 al
romperse las hostilidades.
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Como dice el ilustre general Marvá a este respecto: «...están muy le-
jos de alcanzar las industrias químicas españolas el desarrollo y poten-
cialidad productora que exigen las necesidades generales y particulares
del ramo de guerra. Se nota la falta de producción de un gran número de
substancias, y en las que se fabrican la cantidad obtenida es escasa. Ape-
nas existe la Grande Industria, la mayor parte de los productos químicos
nacionales proceden de modestas fábricas de la pequeña industria y somos
tributarios del extranjero en otros muchos».

Puntualizando algo sobre lo que se refiere a la industrias químicas de
mayor aplicación a la guerra y comenzando por la iabricación de las pól-
voras sin humo y explosivos, se observa la escasez y deficiencia de algu-
nas de las materias primas que entran en su composición.

Así j el algodón, especie cuyo cultivo en España sería interesante im-
plantar. Las tentativas encaminadas a su aclimatación en Andalucía y
Cataluña, y las investigaciones dirigidas a su substitución por otras ce-
lulosas abundantes en nuestro suelo, como la del esparto, paja, helécho,
madera, etc., deberían contar con el apoyo oficial resuelto y cons-
tante (1).

En cuanto al ácido sulfúrico y oleum se fabrica por el antiguo méto-
do de las cámaras de plomo y en medida inferior a la necesaria, no obs-
tante nuestra abundancia en piritas de hierro.

Lo mismo puede decirse del ácido nítrico, con la agravante de fabri-
carse a base de los nitratos americanos. La dolorosa prueba sufrida por
Alemania, a causa del bloqueo y privación consiguiente de esas importa-
ciones, constituye una experiencia bien reciente que no deja lugar a
duda.

Abandonando los antiguos métodos químicos hay que volver la vis-
ta hacia los procedimientos sintéticos (la implantación práctica de éstos
nos pone de nuevo frente al problema de la fuerza motriz) y nacionali-
zar decididamente todas las materias primas que entran en esa fabrica-
ción y que tanto afectan a la dofensa nacional y a la agricultura (2).

(1) En el Congreso Nacional de Ingeniería sé presentaron varios trabajos de dis-
tinguidos artilleros sobre este particular.

(2) Interesa recoger con júbilo el paso de gigante dado en esto sentido reciente-
mente en España para la «Sociedad Ibérica del Nitrógeno», fundada con un capital
español de 6.500.000 pesetas, que se propone explotar las patentes «Claude», que
comprenden el aprovechamiento del hidrógeno de los hornos de cok y la síntesis
del amoníaco, por las hipérpresiones. Colaboran en tan magna obra la «Sociedad
Electro-Química de Flix» que aporta su hidrógeno, subproducto de la fabricación
de la sosa electrolítica y la «Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera» que suministra
el hidrógeno contenido en los gases de sus hornos de cofc
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En cuanto a los explosivos, es fundamental en la fabricación de la
trilifca el tolueno, producto derivado en la destilación de los benzoles. De
aquí la importancia que en otro orden presenta el problema de la desti-
lación de las hullas y alquitranes.

Otro punto de contacto con estas destilaciones lo presentan las indus-
tr ias de los gases axfisiantes y de muchos productos químicos de guerra,
las cuales se asientan sobre las industr ias de colorantes derivados de la
hulla, reactivos fotográficos, etc.

La facilidad de transformación de unas industr ias en otras y la im-
portancia de aquéllas las subraya con su autoridad el general Aviles en
su trabajo La Querrá Química, aparecido en el MEMORIAL DE INGKENIEKOS

de octubre de 1922:
«En la industr ia química no se in ter rumpe un momento la normali-

dad del régimen, y el mismo día en que cesan las hostilidades puede
reanudar su producción de anteguerra. Esta part icularidad es de capital
importancia, y no se necesitaría otra consideración para ponerla en el
pr imer plano de los factores de la defensa nacional».

E l nacionalizar, pues, las industr ias de colorantes sintéticos es traba-
ja r pro-patria, y a proceder de esta suerte nos invita el ejemplo dado ac-
tualmente por otras naciones que han sabido darse cuenta de toda la im-
portancia de aquellas industrias.

Así Inglaterra, promulgando leyes eminentemente proctectoras de
ellas y organizando fuertes trusts (como el British Dyestuff Corporation)
con la mayoría de las fábricas de colorantes; y los Estados Unidos que
con el peso de su oro han contratado innumerables químicos y adquirido
muchas patentes alemanas en condiciones ventajosas, debido a la crítica
situación en que la guerra sumió a este pueblo (1).

E n resumen, que es perentorio el impulsar en nuestro país las fabri-
caciones de cloro líquido, bromo y materias colorantes, susceptibles éstas
de producir casi inmediatamente grandes cantidades de cloro cuyas apli-

(1) Estos valores nuevos han alterado profundamente el mercado internacional
de colorantes con grave repercusión para Alemania: para darse cuenta de ello bas-
ta pararse a considerar que los Estados Unidos, que importaban del aquel país unos
seis millones de dolares de colores de anilinas en la pre-guerra, han llegado a ex-
pirtar en 1918 por valor de 17 millones.

El antiguo Imperio Central busca una compensación en los mercados de la China
y América del Sur, y en orden a sustraerse ai control de los aliados y peligros futu-
ros derivados de la situación de sus fábricas quimicas (casi todas se hallan sobre la
frontera), trata por todos los medios de aumentar la actividad de otros estableci-
mientos químicos del interior, al mismo tiempo que se esfuerza por desarrollar
también las factorías metalúrgicas de la región de Berlín.
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caciones son importantísimas, no sólo en el aspecto indicado sino también
como fuente productora de hidrógeno para la aerostación.

Tanto en Alemania como en Francia aprovecharon, en efecto, las fá-
bricas de cloro en que éste se producía por electrólisis de soluciones de
cloruro de sodio (muy abundante por cierto en nuestra nación) para obte-
ner como subproducto las grandes cantidades de hidrógeno que la aero-
náutica demandaba.

Para no alargar demasiado este trabajo no se ha hecho mención más
que de las industrias metalúrgicas y químicas entre las de más impor-
tancia para el sostenimiento de una campaña.

En cuanto a otras, relacionadas más o menos directamente con las ne-
cesidades de guerra, hay también mucho por hacer; nuestra rudimental
ria industria óptica nos obliga a buscar en el extranjero los proyectores,
muchos aparatos de telegrafía, de puntería para cañones, de laboratorio,
topografía etc. En la de productos refractarios y crisoles está todo por
hacer. Nuestra producción de alambre de acero ordinario y de espino y
de muelles es escasa. En punto a bandajes de caucho (la preparación del
caucho sintético hecha por los alemanes parece que ha sido abandonada
tan pronto como se pudo volver a utilizar el caucho de plantación) y
grasas y aceites minerales, nuestra servidembre del extranjero es notoria
y lo misino podemos decir de gran parte del material utilizado en la
aeronáutica (tela caucliotada para globos, cilindros de hidrógeno, fotogra-
fía aérea ) Tampoco somos independientes en material telefónico, tele-
gráfico, ni radiotelegráfico, ni en mucha de la maquinaria eléctrica em-
pleada por los ingenieros en sus múltiples servicios, si bien se comienza
a construir ya, afortunadamente, gran parte de este material en España.
Importamos asimismo material sanitario, instrumental quirúrgico, esta-
ciones radiográficas, medicamentos

Necesidad de la preparación industrial y planteamiento del problema en
España.—Ya hemos dicho cómo, a poco de estallar el conflicto europeo,
tuvieron que acudir todas las naciones beligerantes a la industria nacio-
nal en demanda del copioso material necesario para alimentar la guerra, y
también vimos cómo en ninguna de aquéllas estaba preparada esa indus-
tria para tan insospechado esfuerzo.

Estas enseñanzas obligan a estudiar la movilización industrial en
tiempo de paz, preparando al efecto a la industria nacional para esa
magna labor.

La necesidad de acudir á ella la subraya asi el general Marvá:
«Las enormes cantidades de material que consumen los ejércitos en

Campaña no pueden ser suministradas solamente por establecimientos
fabriles del Estado; porque, aun dado caso de que estuvieran capacitados
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para tan descomunal producción, hipótesis irrealizable, estarían inactivos
en t iempo de paz y además, harían perjudicial competencia a la indus-
t r ia particular» (1).

Estos principios incontrovertibles fueron entre nosotros el pun to de
part ida de trabajos estadísticos preliminares y de la creación de un
organismo oficial, después, con la misión de estudiar y preparar la mo-
vilización industr ia l de la nación.

Por Real decreto de 21 de junio de 1920 se crea al efecto en Madrid
la «Jun ta Central de Movilización de Industr ias Civiles», dependiente
de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la que se inviste de elevada
autoridad y autonomía en orden a la transcendencia de su misión y a las
funciones en cierto modo ejecutivas que se le confieren (2).

La importancia y complejidad de su cometido quedan de relieve en
el artículo 1.° de su constitución, el cual asigna a dicha J u n t a la direc-
ción de «cuantos trabajos hayan de llevarse a cabo, ya con el fin de in-
vestigar, clasificar, dis tr ibuir y preparar a la industr ia civil para su ade-
cuada movilización cuando las circunstancias lo requieran, como con el
de proponer lo necesario o conveniente para la debida nacionalización de
aquellas producciones exclusivas en la actualidad de las industr ias ex-
tranjeras, y que sean indispensables a la elaboración de nuestro material
de guerra o de empleo conveniente para la mejor manufactura de éste».

Con subordinación a este elevado organismo director y con el fin de
secundar las iniciativas dimanadas del mismo y desarrollar sus acuerdos,
se crea por el mismo decreto una «Sección de Movilización de Indus t r ias
Civiles» integrada por elementos militares y afecta al Estado Mayor
Central del Ejército.

Dentro de la órbita marcada por la J u n t a Central, se le encomienda a
este organismo técnico dos misiones fundamentales con carácter perma-
nente : la formación de una estadística clasificada, tanto de la fabricación
de productos propiamente dicha como de las primeras materias, y los
trabajos de movilización que han de tener por base el estudio de la ca-
pacidad de la industr ia nacional para acoplar ésta a las necesidades pre-
vistas para caso de guerra.

(1) «Ligero bosquejo de las industrias en España en su relación con las necesi-
dades militares, en general, y en particular con las de material de Ingenieros» 1917.

(2) Con arreglo a tal decreto, la composición de esa Junta lia de ser la siguiente:
UD Presidente propuesto por el Gobierno; dos vocales de alta significación industrial,
representante uno de las industrias mecánicas y de las químicas el otro, y pertene-
cientes ambos a la Comisión protectora de la Producción Nacional; un represen-
tante de la industria minera; los Generales segundos Jefes de los Estados Mayores
del Ejército y la Armada, y por último, el General Jefe de la Sección de Movili-
zación de Industrias civiles.
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Complementan, finalmente, estos organismos directores las juntas re-
gionales de movilización y las comisiones de movilización de industrias
civiles, instrumentos auxiliares de aquéllos en cada región militar.

El elemento civil de cada junta regional lo forman tres significados
industriales de la demarcación, a propuesta de la Junta Central, de los
que uno debe asumir la presidencia del comité; y dos ingenieros civiles
con destino en íábrica o talleres (1).

En cuanto a las comisiones de movilización, son entidades militares
integradas por personal do Artillería e Ingenieros, como íusión de las
primitivas comisiones técnicas de ambos Cuerpos que venían trabajando
independientemente.

Las relaciones entre estos organismos dentro de cada región, así como
las de dependencia de uno y otro con la Junta Central y Sección de Mo-
vilización como brazos ejecutores de éstas, son las que impone la conve-
niencia de una labor armónica y la de extender el radio de acción de
estos organismos hasta el último rincón de España donde exista un ta-
ller aprovechable.

Mediante estas ramificaciones el contacto de las repetidas comisiones
con los elementos industriales de la nación ha sido constante, y, sin duda
por darse cuenta éstos del alcance de la misión encomendada a aquéllas
—reservada, ajena a todo fisco y favorables a sus legítimos intereses—,
es por lo que han mantenido en todo momento las relaciones más cor-
diales con las citadas comisiones y les han facilitado gustosamente su
cometido.

OBIENTACIÓN DEL PEOBLEMA

¿Cuáles habrán de ser las directrices en que deberán inspirarse los
trabajos de la preparación industrial para la guerra?

Sin pretender desarrollar tema tan complejo, en el que se une a su
dificultad intrínseca la falta de noticias provinientes de otras naciones
que tocaron de cerca el problema, nos hemos de limitar a exponer una
opinión más sobre el mismo, con exclusión de todo carácter dogmático.

De primordial puede calificarse la labor estadística que nos da a co-
nocer nuestras disponibilidades en todos los órdenes y ha de ser el fun-
damento de todos los trabajos que se hagan.

Claro es que dicha labor, que para ser eficaz debe ser constante y
compulsada periódicamente, debe abarcar los datos relativos a las razones

(1) Indicado parece que formara también parte de cada junta regional el Presi-
dente de la Cámara de Industria (o de Industria y Comercio en el caso corriente de
estar ambas fusionadas) de la provincia donde se asentara aquélla.

5
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sociales de cada fábrica, mina, taller, etc., su producción, elementos de
trabajo, condiciones de éste, primeras materias, obreros (1).

Con ser importantes estos estudios estadísticos, están subordinados y
son auxiliares, claro es, de los trabajos de movilización propiamente di-
chos, orientados hacia el acomplamiento de la industria a las necesidades
militares, con arreglo a los efectivos en pie de guerra y a las dotaciones
de material fijados en sus planes por el Estado Mayor Central.

Razones apuntadas antes hicieron que ninguna de las naciones beli-
gerantes en la última contienda se preparara suficientemente desde la
paz para la movilización industrial; fruto de la improvisación fue, pues,
casi todo el esfuerzo desarrollado por ellas con modalidades distintas.

¿Hubiéramos podido nosotros desplegar un tan magno esfuerzo en
situación semejante? Suponiendo en nuestro pueblo el mismo patriotis-
mo y la misma cohesión en trance análogo, lo que no es dable poner en
duda, ¿hubiéramos logrado vencer las resistencias pasivas y encarrilar
rápidamente nuestro mecanismo industrial hacia las supremas necesida-
des de una campaña?

Desgraciadamente, el estado anémico de nuestras industrias en gene-
ral y la ausencia de otras importantes no deja lugar a duda respecto al
particular.

Corolario inmediato de todo esto es la necesidad primordial de poseer
una industria verdad, una industria que se asiente sobre bases sólidas y
que abarque en lo posible todas o las ramas más fundamentales y de ma-
yor aplicación guerrera; en una palabra, de jorjar ante todo él instru-
mento para que en su día pueda ser utilizado y puesto al máximo de
rendimiento.

Esta obra de fomento industrial y agrícola, tan ligada a nuestra eco-
nomía nacional, es la que debiera preceder y sobre la que habría de apo-
yarse todo el edificio de nuestra defensa nacional y de nuestros arma-
mentos.

A la postergación de la industria nacional debe unirse también, por
contribuir a la misma causa, el apartamiento e impreparación de lá
misma para la fabricación de gran parte del material de guerra.

La creación de los organismos ya citados ha tenido por efecto dis-
minuir ese alejamiento, aunque no en toda la medida deseable, y justo es

(1) Tales datos que sin cesar se vienen recogiendo por nuestras Comisiones re-
gionales, desde las primitivamente organizadas, y se clasifican y archivan en la
Sección de Movilización, constituyen una obra importante y escrupulosa, tanto
más de estimar cuanto que en nuestro pais no se ha llegado a conceder a la esta-
dística, en general, toda la importancia que merece y en lo relativo a la industria
puede decirse que está casi todo por hacer. ,
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consignar que la actuación de la industria privada, cuando ha sido reque-
rida para el suministro de algún material de guerra, ha respondido siem-
pre al celo y a la escrupulosidad más exigentes (1).

Por otra parte, esa inhibición y el escaso florecimiento de nuestra
ingeniería industrial se traducen también en la incapacidad de nuestras
factorías para emprender por sí mismas hoy por hoy la elaboración de
una parte importante del material y elementos de guerra.

Basta pararse a considerar, en electo, las dificultades que lleva apare-
jadas la fabricación de la artillería moderna, la de explosivos, material
aeronáutico , etc., para comprender la imposibilidad de iniciarla sin
una larga preparación, y sin haber formado previamente el plantel de
ingenieros y obreros especialistas que se necesitan.

Otro tanto podemos decir de la fabricación de las armas automáticas
de guerra que exige la adopción de los procedimientos de fabricación en
serie, casi inéditos en España, y que sólo admite tolerancias infinitesi-
males (2).

En una franca aproximación, en una colaboración sin recelos que lle-
ve a la industria civil a conocer nuestro material de guerra, primero, y
a participar después en su fabricación, estriba, pues a nuestro entender,
el problema de la preparación industrial.

Para iniciar este camino es preciso ante todo, un estudio preparatorio
que rinda eficaz aquella labor; con los datos estadísticos a la vista, com-
prensivos de todas y cada una de las industrias de aplicación militar, se
podrá deducir en líneas generales, qué clase de industrias nos faltan to*
talmente; las que se encuentren poco arraigadas y convenga fomentar,
aquellas otras susceptibles de ampliación para el logro de un aumento de
su producción el día de mañana; cuales sean fácilmente transformables en
fábricas de material de guerra; aquellas que se presten a un acoplamien-
to de sus elementos de trabajo entre sí para la elaboración completa dé
un artículo determinado

(1) Desde la época citada esa aportación feliz de la industria particular se ha
puesto de manifiesto en encargos diferentes, cuya fabricación ha sido casi siempre
inspeccionada por el personal técnico perteneciente a aquellos organismos: suminis-
tros importantes de granadas arrojadizas desde aeronaves, fabricación de estopines
para artillería, construcción de carros y cocinas de campaña, camas para tropa, es-
taciones radiotelegráficas de diferentes modelos, material sanitario, etc.

(2) Consignemos de pasada el hecho de haberse montado recientemente en la
Fábrica de Armas portátiles de Oviedo, la construcción en serie de la ametralladora
Hotchkiss. Este hecho satisfactorio que viene a llenar una necesidad muy sentida,
lo avalora además un rasgo de españolismo que prueba el despertar de nuestra in-
dustria: la circunstancia de que toda la numerosa maquinaria empleada sea de
construcción exclusivamente nacional.
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Inútil parece decir la necesidad de que en estos anteproyectos res-
plandezca la serenidad y elevación de miras requeridas por el interés pa-
trio; así como la conveniencia de que el Estado mismo, abundando en los
mismos ideales, secunde la acción de esos organismos mediante una le-
gislación liberal que ampare y haga factibles sus propuestas.

Decimos legislación liberal porque debe kuir de cualquier monopolio,
valladar de todo estímulo y progreso; y porque, ajena a toda concupis-
cencia y favoritismo, debe tender sus alas lo mismo sobre las grandes
factorías que sobre las industrias mas débiles, tanto más cuanto que éstas,
que viven y se nutren de las poderosas, pueden contribuir por mucho a
la construcción de elementos pequeños o de determinados mecanismos
accesorios que más bien embarazan la marcha de aquéllas. (No olvidemos
las enseñanzas de la pasada guerra en punto al rendimiento de una orga-
nización fraccionaria y racional del trabajo).

En España existe una copiosa legislación protectora de la producción
e industrias nacionales que, pese al sano espíritu en que se inspira, no ha
dado todo el fruto que era de esperar (1).

Desde nuestro punto de vista presenta máximo interés por su rela-
ción con la defensa nacional, la ley de Maura relativa al ordenamiento y
movilización de las industrias, de 1918, en la que se preceptúa taxativa-
mente «que sea producto de la industria y del trabajo nacionales todo el
material que se adquiera en lo venidero con destino a los Institutos ar-
mados o a otros servicios de la Defensa del Reino» con las excepciones
forzosas de carácter permanente unas y transitorias otras.

En el cuerpo de esa ley culminan dos puntos importantes: uno es el
relativo a los aprovisionamientos necesarios para todas las producciones
metálicas de material militar, los cuales se preservan y aseguran por me-
dio de conciertos con el Estado contra eventuales intermitencias en or-
den a garantir la continuidad de las fabricaciones derivadas de esa base

(1) Además de las leyes de protección a la producción, de febrero de 1907 y a las
industrias navales, de junio de 1909, existe, como es sabido, la ley de Protección a
las industrias nuevas y desarrollo de las existentes (marzo de 1917), solo en vigen-
cia parcial hoy, en la que se otorgan señalados beneficios a determinadas indus-
trias, sin excluir las servidoras para la Defensa Nacional.

Al mejor cumplimiento de estas disposiciones obedece la creación de la Comi-
sión Protectora de la Producción Nacional en conexión con la Junta de Defensa Na-
cional y los Estados Mayores Centrales de Guerra y Marina, en cuanto a la indus-
tria militar se refiere, y con el Consejo Superior de Fomento en lo que afecta al co-
mercio y trabajos nacionales. En dicha Comisión, constituida de modo permanente
en la Presidencia del Consejo de Ministros, están representados los principales ele-
mentos de trabajo y producción de nuestra industria.
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siderúrgica y hacer frente a los acrecentamientos inevitables en caso de
una movilización.

Otro extremo de capital interés es el que figura en la base cuarta de
dicha ley, en donde se invita a las Empresas o Sociedades españolas, pre-
vio convenio con el Estado, a la implantación en lugares adecuados de
la Península de acererías y establecimientos productores de otros metales
y de las grandes piezas de forja que hayan de emplearse en las fabrica-
ciones de artillería, motores y otros elementos del material militar.

Lamentable es, por todos conceptos, que esta cláusula vitalísima para
los intereses patrios se esfume y desaparezca—está m u y próxima a cadu-
car—sin dejar la menor huella. El cumplimiento de esa base vendría a
llenar una necesidad hondamente sentida, tanto por la taita de grandes
centros metalúrgicos como por la situación de muchos de los existentes
a merced de un fácil bombardeo naval o aéreo (1).

Toda esa legislación, aunque inspirada en elevados móviles, adolece
del incoveniente derivado de su abundancia misma y de la mul t i tud de
entidades que han de entender en muchos de sus extremos. (En lo relati-
vo a la protección de las industrias servidoras de la Defensa del Terri to-
rio aparecen en aquélla frecuentemente los nombres de Comisión Protec-
tora, Estados Mayores del Ejército y Armada, Organismos de moviliza-
ción, J u n t a de Defensa Nacional )

Se impone, pues, delimitar concretamente las funciones de esas eleva-
das entidades en aras de la eficiencia, así como el armonizar y concretar
los beneficios otorgados por el Estado a las industrias de aplicación mi-
litar. Claro es que esos beneficios pueden ser de índole distinta y com-
prender una extensa gama.

Por ejemplo, partiendo de la base de que los proyectos de toda fábrica
o industr ia nueva deben pasar a conocimiento de los organismos centra-
trales de movilización, por intermedio de las entidades regionales corres-
pondientes, cabría proponer en los informes definitivos que se elevaran a
la Superioridad la clase de subsidio, primas o exención de tributos con
que el Estado podría auxiliar a las que entre ellas estuvieran provistas
de marcado interés militar, a cambio de ciertas obligaciones por par te de
éstas en relación con las necesidades guerreras (2).

(1) En la mente de todos están a este respecto los nombres de Trubia, los Altos
Hornos de Bilbao, Santander, Ponferrada, Málaga, Sagunto.... los establecimientos
de Mieres, Lugones, Felguera, muchos de la Sociedad Española de Construcción
naval, etc.

(2) En términos abstractos no cabe duda de que la protección a la industria en
cualquier forma que tenga lugar (préstamos por parte del Estado, exención de tri-
butos, garantías de interés, excepción arancelaria, etc.), es la forma práctica de na-
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En ocasiones, la alta conveniencia de introducir una industria desco-
nocida y de gran aplicación a la Defensa nacional podría llevar al Estado
a ejercer esa acción tutelar en su origen, es decir, mediante una adecuada
Ipgislación arancelaria que permitiera la implantación de aquélla y la
pusiera en condiciones de afrontar la competencia extranjera.

Otras veces, esa protección a una factoría apta, por ejemplo, para
construir un importante artículo de guerra, podría manifestarse en forma
indirecta y simplemente por medio de un contrato hecho con el Estado
que le asegurara un mínimo de producción de aquel artículo al precio
que se estipulara.

Finalmente, cuando la industria de que se trate se preste a una trans-
formación fácil en orden a producir algún apresto de guerra, la protec-
ción de que venimos hablando podría consistir en proveer a aquélla de la
maquinaria o elementos de trabajo que sólo tuvieran aplicación a dicha
fabricación militar.

Sólo lo expuesto basta para darse cuenta de toda la complejidad del
problema que nos ocupa y de la lenti tud con que forzosamente se ha de
caminar si se quiere proceder en vías de acierto.

Independientemente de los convenios o contratos celebrados entre el
Estado y los industriales, en los que deberán constar taxativamente las
obligaciones mutuas de uno y otros, huelga decir que todos los proyec-
tos de transformación de fábricas o de acoplamiento de dos o más de ellas
con un fin determinado se debe procurar sean estudiados de común
acuerdo y siempre con el conocimiento de los respectivos patronos, sin
olvidar que el día de la movilización deberán permanecer dichas fábricas
bajo la dirección de sus propios ingenieros o dueños, si bien bajó el control
del personal técnico militar correspondiente.

Sabedores así los industriales del esfuerzo que se les puede pedir y en
posesión del programa completo de fabricación que sus establecimientos
deben asegurar en un momento dado, es llegada la hora de comenzar los
estudios preliminares, ensayos y ejecución de pequeños lotes del material
estipulado, para el adiestramiento de todo el personal, en contraste con la
realidad.

cionalizarla, es decir, de suministrarle los medios para que pueda emanciparse y
tener vida propia.

Pero, si se tiene en cuenta que tal protección no es más que un fenómeno econó-
mico que tiene por efecto el sustraer de la circulación general riqueza y trabajo
para aplicarlo en un sentido determinado, tal protección o inversión de capital no
podrá llevarse sobre la totalidad de las industrias, sino sobre aquellas que puedan
rendir el máximo interés, esto es, sobre las que sean claves de otras muchas indus-
trias importantes, o bien, consideradas aisladamente, presenten una relevante apli-
cación militar.
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Esos tanteos o ensayos, realizados antes de acometer en firme los en-
cargos, pueden resultar muy convenientes a los industriales para conocer
el proceso de una fabricación determinada: tal sucederá, por ejemplo, si
se trata de acondicionar unos talleres de fundición ordinaria para la fa-
bricación de proyectiles de fundición acerada.

Contrariamente al horizonte que se ha abierto en la guerra pasada y
a la importancia que el porvenir le puede reservar a esta clase de fundi-
ción en la construcción de proyectiles, sus aplicaciones en la yida co-
rriente son muy limitadas y de aquí que sea desconocida su fabricación
por muchos de nuestros industriales.

¿No parece, pues, indicado — como dice el comandante de Inge-
nieros Sr. Coll a este respecto—que el Estado estimulase directamente
esta producción y que, puesto este importante asunto en manos de los
organismos de movilización, trataran estos de vulgarizar y preparar los
talleres para fundir tal producto?

El empeño sería tanto más fácil cuanto que la instalación que se pre-
cisa resulta elemental (un cubilote, existente en todas las fundiciones y
un pequeño laboratorio anejo a los talleres).

Aparte esta digresión y volviendo al hilo interrumpido, no hace
falta ponderar ia necesidad de la preparación práctica de la industria
civil, en la forma indicada, como única garantía para el conocimiento y
construcción perfecta del material de guerra que se le adjudique.

Y claro es que dada esta finalidad no deberá conminarse a aquella en
punto a plazos ni épocas de ejecución de pedidos: las fábricas los efectua-
rían escalonadamente, cuando dispusieran de mayor holgura, en armo-
nía siempre con la labor normal de la misma y los intereses de sus
patronos.

Las Comisiones Begionales de Movilización, bajo la dirección de los
organismos superiores, parece que deben ser llamadas a inspeccionar
esas fabricaciones y a facilitar a los industriales cuantos elementos pre-
cisen para llevarlas a cabo, dado su mayor contacto con aquéllos.

Así, les proporcionarán los planos detallados de fabricación, el plan-
tillaje, y la diversidad de datos y observaciones pertinentes a la indus-
tria de que se trate. (Si ésta consite en un taller completo de moldería
y forja, por ejemplo, que deba fabricar proyectiles, tales datos se refe-
rirán a cargas de hornos, duración de la fusión, forjado, fases de éste,
tratamientos térmicos, operaciones mecánicas, etc.)

Observemos de paso cómo esta intervención técnica de la industria
puede contribuir al progreso é instrucción general de la misma: no nos
referimos con ello, claro es, a los establecimientos de cierta importancia
que tienen en sus ingenieros la mejor garantía científica, sino al taller
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pequeñq que trabaja rutinariamente falto de toda dirección y estí-
mulo.

Como dice el comandante Coll—ingeniero especializado en estas ma-
terias—en el ejemplo antes citado del taller de fundición, la fabricación
por éste de un cierto pedido de granadas artilleras obligaría a su patro-
no a saber qué es fósforo, qué es azufre, carbono, etc., y qué influencia
tienen estos componentes en la calidad del producto obtenido, aunque
no le moviera otro interés que el de que no le desecharan aquellas gra-
nadas por haber rebasado las tolerancias admitidas en alguno de dichos
componentes.

** *

Los Estados Unidos tuvieron una visión del problema que nos ocupa
que merece siquiera unos renglones, dado el sentido práctico caracterís-
tico de ese pueblo, aunque su idiosincrasia por una parte y su poten-
cial económico e industrial por otra difieran grandemente de los nuestros.

Apenas la Guerra Europea reveló los consumos fabulosos de mate-
rial de todas clases, de municiones particularmente, impuestos por las
nuevas armas y los nuevos métodos de combate, el Gobierno de aquel
país, aprovechándose previsoramente de esas enseñanzas, enfocó el pro-
blema y se apresuró a dar los primeros pasos.

A este fin creó un Comité Central de preparación industrial integra-
do por las personalidades más relevantes del mundo industrial y los
negocios, cuyo Comité empezó por formar un gigantesco inventario
industrial de la nación entera.

Decimos gigantesco por el número e importancia de las empresas
investigadas y por el enorme personal—30.000 ingenieros de fábricas y
talleres distribuidos entre los Estados de la Federación—que dieron
cima rápidamente a tamaña obra.

Una vez dado este paso, se emprendió la preparación práctica de la
industria por medio de contratos mínimos de instrucción.

El Presidente del Comité, Mr. Coffin, subrayaba la excelsitud del
sistema con. estas palabras:

«Por ejemplo, supongamos que vamos a una fábrica de automóviles
con el encargo de que hagan diez proyectiles de tres pulgadas porgarlo
haciendo la entrega en cualquier tiempo dentro del año, con la condi-
ción de que todos los años han de hacer una entrega igual. Este paso
tan pequeño servirá al fin que nos proponemos. El departamento de
compras aprenderá cómo se compran estas clases de material, el de cons-
trucción el modo de fabricar la granada, conocerá las herramientas y
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accesorios que requiere el tratamiento térmico, el departamento de di-
rección técnica tendrá archivados y puesto al día planos y especificacio-
nes, y todas las discusiones y puntos en disputa serán resueltos en tiem-
po de paz (1).

La necesidad de esta preparación fue comprendida y halló la mejor
acogida en todo el pais, por la experiencia acumulada en ]as fabricacio-
nes del material de guerra.

No obstante el alto grado de perfección de la industria americana,
todas las fábricas que aceptaron pedidos de proyectiles de los países
aliados encontraron dificultades graves para su ejecución que se tradu-
jeron muchas veces en retrasos considerables de las entregas y en
devolución, a veces, de grandes partidas por imperfecciones inadmi-
sibles.

Finalmente, y como complemento de esa labor, se estudió la organi-
zación de todo el personal entrenado en los trabajos a fin de que no se
viera obligado a abandonar sus tareas, en caso de guerra, como ocurrió
en Francia e Inglaterra al estallar el conflicto.

Como vemos, la trayectoria antes apuntada nos la marcan otros pue-
blos que tocaron de cerca el problema, y sólo caminando sin desmayo por
ella es como podríamos llegar a tener preparada a la industria nacio-
nal, no sólo para una guerra eventual sino para coadyuvar a la cons-
trucción y reparación del material que el ejército necesita en tiempo
de paz.

Los sistemas anticuados de concursos y subastas a que acude actual-
mente el Ministerio de la Guerra para surtirse de ciertos elementos no
tendrían entonces razón alguna de ser: hecha la demanda de material por
aquel Departamento, su distribución entre los industriales so haría o se-
ría informada al menos por la Sección de Movilización que en sus puntos
de vista tendría en cuenta los talleres capacitados para la elaboración del
material requerido y proporcionalmente a los elementos de trabajo de
cada uno, labores anteriores que hubiese ejecutado, seriedad con que hu-
biese cumplido otros compromisos, etc., propondría la repartición del pe-
dido, sin olvidar que para los fines de ]a preparación industrial interesa
hacer esa repartición entre el mayor número de factorías /posible.

Debemos salir al paso de otras opiniones declarando que, a nuestro
modesto juicio, la orientación del problema en la forma expuesta no lle-
varía aparejada la anulación de las fábricas oficiales ni se haría con me-
noscabo de ellas.

(1) «La movilización industrial en los Estados Unidos» (La Guerra y su pre-
paración núm. 4). :.,,.,, , • . -.
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Ajeno a radicalismos extremos, creemos tan apartados del verdadero
camino a los que consideran que la industr ia oficial debe y puede exclu-
sivamente atender a las necesidades materiales de una guerra moderna
como los que entienden que en la supresión total de la fabricación mil i-
tar y utilización única de la industr ia privada estriba la solución del
problema.

Cierto es que, al menos ideológicamente, el Estado no debe erigirse
en industr ia l ni debe monopolizar n inguna industr ia con detr imento del
trabajo y producción nacionales, tanto más cuanto que la aportación de
todas las actividades y los esfuerzos todos, siendo la modalidad caracte-
rística de la ú l t ima guerra, se oponen a todo lo que signifique separación,
exclusivismos ni privilegios de n ingún género.

Tampoco es dable negar que en los países esencialmente democráticos
como Ingla terra y los Estados Unidos, par t icularmente eñ el primero, la
industr ia nacional provee a las necesidades de guer ra y marina casi to-
talmente, sin que esto presuponga que las factorías oficiales queden rele-
gadas a segundo término o carezcan de importancia.

La misión de éstas se circunscribe a la experimentación y ensayo del
material de guerra; suministran el plantillaje y sirven para el control de
este material fabricado por la industr ia part icular , y consti tuyen, en fin,
un vivero de personal adiestrado, en condiciones de difundirse en un mo-
mento dado por toda la nación.

¿Estamos actualmente en España, viniendo a cuentas, en disposición
de imitar prácticamente el ejemplo dado por estas naciones, aunque se
reconozca la superioridad de su sistema?

¿Puede ponerse en parangón, desgraciadamente, nuestra debilidad
con el potencial industr ial de esos países capacitados por sus medios,
elementos y alta técnica para fabricar el más complicado material de
guerra?

Claramente salta a la vista que no; y que la desaparición de nuestra
pequeña industr ia militar, dada la exigua capacidad fabril de la nación,
constituiría un verdadero suicidio.

¿Qué represe otan, además, esos pequeños centros militares que servi-
rían de núcleos a las fábricas o talleres civiles que se movilizaran, lle-
gado el caso, al lado de las gigantescas montañas de material necesarias
para alimentar el monstruo de una guerra?

Por otra parto, y como dice m u y acertadamente el comandante Fe r -
nández Ferrer , siendo la función primordial y suficiente para justificar
por sí misma la existencia de la industr ia mili tar, la de dar instrucción
•militar a la industria y a la técnica civil para movilizarla en caso de
guerra (del mismo modo que los ciudadanos de un país necesitan de la
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instrucción militar para estar en condiciones de reforzar en el momento
oportuno las unidades activas del ejército), claro es que los argumentos
que se esgrimen en contra de aquélla, en nombre de la economía, caen
por su base, toda vez que la misión de la misma no es la de competir ni
acaparar lo que a la industria civil concierne, ni, por tanto, la de produ-
cir a bajo preeio, por más que lo procure, sino la de sentar las normas de
fabricación del material de guerra y constituir el eje alrededor del cual
se agrupe en su día la industria movilizada.

No hemos de terminar estas líneas sin exaltar la importancia del pro-
blema que nos ocupa y la urgente necesidad de resolverlo decididamente,
todos con la vista fija en los altos intereses de la patria.

Parémonos un momento a considerar, en efecto, la indefensión actual
en que se encuentra nuestra nación, no ya por sus desguarnecidas costas
y fronteras, sino por el ejército mismo de primera línea que,-no dispo-
niendo de todo el material que requiere una guerra moderna, carece de
la eficiencia debida.

¿Qué mejor ocasión se podria brindar a nuestra industria, previamen-
te preparada al efecto, que el llevar a la práctica el plan de reorganiza-
ción del ejército, en lo que a la dotación de material y municiones se re-
fiere? (1).

¿No constituiría una hermosa obra patriótica y nacional el hermanar
esta primordial necesidad militar con la conveniencia de capacitar nues-
tra industria para la fabricación de ese material, al mismo tiempo que
se lograba fueran invertidos esos millones dentro de nuestro propio
solar?

Es preciso, pues, por todo lo expuesto, que el Estado no permanezca
ausente de cuestión tan vital y que, comenzando por él y terminando
por el industrial más modesto, todo el mundo se dé cuenta de que única-
mente de la cooperación de esfuerzos que presta el mismo ideario puede
surgir en el momento preciso la resultante salvadora.

Pero, claro es, tampoco debs volverse la espalda a la realidad y no
fiar al azar el fruto de una cosecha que sólo puede germinar sobre un te-
rreno preparado larga y cuidadosamente.

Si tan considerables fueron los entorpecimientos y las resistencias pa-
sivas que la máquina de la producción tuvo que vencer durante gran pe-
ríodo de las hostilidades en los países de mayor nivel industrial ¿qué do-

(1) Nadie ignora que por la ley de reformas militares de 1918 se facultaba al Mi-
nistro de la Guerra para la ejecución de gasto3 por valor de 1.306 millones y medio
de pasetas, a emplear en doce anualidades, con destino a material, vestuario, muni-
ciones, etc., para el ejército.
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lorosas inquietudes nos reservaría el porvenir si mediaba un conflicto sin
haber preparado antes debidamente nuestra precaria industria?

Hagamos nuestra, finalmente, y reproduzcamos esta frase con que
terminaba una conferencia un ilustre general:

«Pidamos para nuestra patria el sentido político de los grandes esta-
distas que fían tan sólo sus éxitos en estar prevenidos y en ser los más
fuertes. Pidamos el abandono de la leyenda y la entrada en la realidad,
y pidamos que sea pronto. No entremos en razón como el Hidalgo Man-
chego a la hora de la muerte*.
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LA CONSTITUCIÓN DEL ÁTOMO

.Hipótesis del átomo indivisible..—El átomo es, en rigor, el sillar, núcleo
o base del edificio material, y por ello el conocimiento de su constitu-
ción, o estructura, adquiere capital importancia. Durante muchos siglos
ha logrado ocultar su verdadera constitución, se le ha creído indivisible
y, como consecuencia de ello, impenetrable: se le suponía el último lími-
te de la materia y nada hacía sospechar su complejidad. Su pequenez
parecía confirmación de la hipótesis de presentar la más sencilla estruc-
tura, la imposibilidad de disgregarse. Todavía para el químico resulta
el átomo un elemento indivisible, toda vez que entra en las combinacio-
nes íntegramente, es decir, con todas las partículas que le constituyen.
Químicamente es indescomponible. También se le creyó hasta hace poco
inmutable, si bien es verdad que ya los alquimistas pretendieron hallar
la, transmutación de los metales, partiendo de la base de una sustancia
que constituía como el alma mater de todos ellos.

No se ha llegado de un salto al conocimiento de la constitución del
átomo: ello ha sido el resultado de descubrimientos y observaciones que,
a primera vista, no parecían destinados a destruir Ja idea que acerca de
la sencillez de aquel minúsculo elemento reinó durante siglos en los do-
minios de la física.

La radiactividad.—El fenómeno, punto de partida de las modernas
teorías relativas a la constitución del átomo es la radiactividad, propie-
dad completamente insospechada y que le despojó de la máscara de
indivisibilidad con que durante tantos siglos estuvo engañando a los
hombres de ciencia. La radiactividad es la propiedad en virtud de la
cual ciertos cuerpos producen determinadas emanaciones, desarrollando
espontáneamente gran cantidad de energía. Aunque hasta ahora este
fenómeno sólo ha podido descubrirse en algunos cuerpos, lógicamente
hay que admitir que es una propiedad general de la materia, y los ele-
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mentos que no la presentan, o por lo menos en que no ha podido encon-
trarse, es porque son ya el resultado de la modiñcación que sus antepa-
sados realizaron, o es en ellos tan lento, que difícilmente puedo cono-
cerse en períodos relativamente cortos.

Al principio no pareció fácil determinar la causa del fenómeno en
virtud del cual los cuerpos radiactivos desprenden emanaciones y des-
arrollan elevadas temperaturas, como si ello fuera el resultado de una
combinación exotérmica. Averiguado de modo irrebatible que estas ema-
naciones no eran resultado de causa alguna exterior a los elementos que
las producían, no hubo más solución que admitir que ello procedía de
espontánea disgregación de los átomos, emitiendo tres clases de radiacio-
nes que se designan con las tres primeras letras del alfabeto griego: a, 6
y 7, cuyas características exponemos a continuación.

Rayos a.—Partículas cargadas de electricidad positiva y cuya masa
es del mismo orden que la del átomo de hidrógeno. Salen despedidas
de los cuerpos que las producen con una velocidad de unos 20.000 kiló-
metros por segundo. Químicamente son partículas de helio con dos car-
gas elementales positivas.

Corresponden a los rayos canales de los tubos Crookes; pero la veloci-
dad de estos no pasa de unos 2.000 kilómetros por segundo.

Rayos 6.—Son idénticos a los catódicos, que se producen también
en los tubos ya mencionados. Su masa es muy interior a la de las partí-
culas a, próximamente V2000 <̂ e ̂ a ^e^ átomo de hidrógeno: los obstáculos
que encuentran a su paso las desvían más fácilmente. La velocidad es
superior a la de los rayos catódicos y alcanza 280.000 kilómetros por
segundo, casi la de la luz: la de las partículas catódicas varía entre
40.000 y 150.000. Depende de la diferencia de potencial entre los elec-
trodos del tubo que las engendra; llamándola V y m a la masa de la par-
tícula; dicha velocidad viene dada por la fórmula

e es la carga eléctrica elemental cuyo valor luego veremos. Hay que
multiplicar los voltios por 108 para referirlos a las unidades electro-
magnéticas 0. Gr. S. El electrón es la carga elemental de electricidad ne-
gativa, no va unida a la masa mecánica, suponiendo que ésta y aquélla
sean cosas distintas; las cargas elementales positivas que acompañan a
los rayos canales y partículas a tienen el mismo valor que las negativas.
Como ya hemos dicho que las radiaciones a. y 6 tienen mayores veloci-
dades que las procedentes de los tubos Crookes, para producirlas pre-
cisará mayores voltajes, es decir, mayor energía.
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Rayos y.—Estos no son ya partículas, son vibraciones, ondas de la
misma clase que las luminosas, de las cuales tan sólo difieren en la longi-
tud que es mucho menor, y, por consiguiente, en la frecuencia que es
mayor. Los rayos X o Rontgen procedentes de las paredes de los tubos
Crookes heridas por los rayos catódicos, tienen mayor longitud que los
y, están comprendidos entre éstos y los ultraviolados. En realidad, las
partículas a y 6 son verdaderos proyectiles arrojados por los cuerpos ra-
diactivos, como pudiera hacerlo una pieza de artillería. La diferencia
entre ambos consiste en que los primeros contienen una carga positiva,
que parece compañera inseparable de la masa mecánica, son más difícil-
mente desviables y poseen menor velocidad; los segundos, electrones, son
tan sólo cargas elementales negativas: su masa es próximamente 1/2000 de
las partículas a, o sea del ion de hidrógeno, y su velocidad casi igual a
la de la luz. Hay entre estas partículas o proyectiles, la diferencia que
existía antiguamente en artillería entre los contundentes y los perforan-
tes: aquéllos, por su masa, desorganizaban las corazas, las fragmentaban:
estos producían efectos de penetración. Ya veremos que efectivamente
las partículas a pueden desorganizar el núcleo de los átomos. Para darse
cuenta de la energía contenida en los átomos de los cuerpos radiactivos,
bastará decir que para que los rayos canales de los tubos Crookes pudie-
ran alcanzar igual velocidad que las partículas a, la diferencia de poten-
cial debería elevarse de 30 kilovoltios a 12.000.

Parece, a primera vista, que las radiaciones y difieren esencialmente
de las a y 6, toda vez que estas son partículas materiales dotadas de nasa
mecánica o eléctrica y aquellas energía radiante, ondas análogas a las de
la luz; pero profundizando algo el asunto, quizá sea la distinción más
aparente que real.

Le Bon, en su libro La Evolución de la Materia, emite la idea de que
los rayos y representan el límite extremo de aquélla, es decir, el resulta-
do de la desmaterialización de los cuerpos.

Por otra parte, según Einstein, la masa y la energía son dos formas
distintas de una misma cosa; están ligadas por la fórmula E= m c2, en
la que c es la velocidad de la luz y si ésta se toma por unidad, í y i »
tienen el mismo valor. La masa y la energía son inseparables. Admitido
ésto, las tres clases de radiaciones no son más que tres manifestaciones
diferentes de la energía: las a y 6, en forma cinética; la tercera, en forma
radiante.

Respecto a a y 6 cabe la duda de si existe o no diferencia esencial
entre la masa mecánica y la eléctrica; si se contesta afirmativamente, en
las partículas « aquélla sirve de soporte, o vehículo, a las cargas positi-
vas que no se encuentran nunca aisladas, mientras que las negativas
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pueden subsistir sin soporte material. Si electricidad y materia son una
misma cosa, todas las masas son de origen electromagnético. De todos
modos, conviene hacer una observación, que no carece de importancia;
es la siguiente.

Hasta que el descubrimiento de los rayos catódicos y de los electro-
nes condujo a conocer partículas dotadas de grandes velocidades, se cre-
yó que la masa de los cuerpos era constante; luego se lia visto que tal
constancia no existía y que Ja masa crecía con la velocidad, crecimiento
que tolo ha podido notarse, cuando se han hallado velocidades compara-
bles a la de la luz. En cambio, ha aparecido otra constante: la carga ele-
mental o partícula eléctrica e; su valor en unidades electromagnéticas,
es e = 1,591 X 10 ~~ 2" y en unidades eleetroestáticas e = 4,773 X 10 ~ K),
pues para pasar de aquéllas a éstas, hay que multiplicar por o X 101",
velocidad de la luz en centímetros. La masa del electrón m es igual a
0,899 X 1 0 - 2 7 y la del ion a 1,649 X 10 ̂ 34, es decir, próximamente
'2.000 veces mayor que la de aquél.

Características de la radiactividad.—La radiactividad es un fenómeno,
completamente independiente del ambiente que rodea al átomo; para
nada interviene en él la temperatura, ni la presión, ni ninguna de las
circunstancias que influyen en las combinaciones químicas. Sólo se ha
observado hasta ahora en ciertos elementos, los de mayor peso atómico,
es decir, de mayor energía interna. Su nivel energético tiende a descen-
der, como sucede con los cuerpos pesados, cuando se hallan libres.

La disgregación de los cuerpos radiactivos es un fenómemo natural
de duración variable. Depende de la llamada constante radiactiva, o sea
de la relación entre el número de átomos que se descomponen en la uni-
dad de tiempo, el segundo, y el de los que quedan intactos. Llamando N
al total de átomos y n al de los que se descomponen por segundo, la cons-
tante indicada valdrá

n

Según Riglii, en ©1 uranio de cada 100.000.000 se descomponen por
Oí-t

segundo 36; de modo que A = -TK9-3-077- = 36 X 10 ~B. En el actinio,

la descomposición es mucho más rápida, un átomo por seis en cada se-
gundo, I — 0,18.

Puede medirse también la rapidez de la descomposición por el tiem-
po t necesario para la transformación de la mitad de los átomos; entre /.
y t existe la relación constante X t = 0,6931. La evolución del uranio
dura 4,5 X 10° años.
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La transformación de los cuerpos radiactivos es el resultado de la
emisión de las partículas a y 6- pero las que principalmente influyen en
ello son las primeras que disminuyen en cuatro unidades el peso atómico
del elemento transformado.

Asi se pasa, por ejemplo, del radio, cuyo peso atómico es 226, al plo-
mo procedente de aquel cuerpo y cuyo peso atómico es '206; la diferencia
es el resultado de la pérdida de cinco partículas a o sea de helio.

Estas transformaciones se verifican siempre con desprendimiento de
calor: son como una combastión lenta y espontánea. Si fuera posible
producirlas instantáneamente, la energía desarrollada sería infinitamente
superior a la del más potente de los explosivos. El gramo de radio, según
Curie, emite, por hora, 100 pequeñas calorías: su vida se calcula en 1.000.
años, lo cual supone ana emisión total de 876.000 grandes calorías equi-
valentes a 372.300.000 kilográmetros. A juicio de Thomson este cálculo
peca por defecto y la energía desarrollada es de cien mil millones de kilo-
grámetros. Ello no debe sorprender, puesto que ya hemos visto que según
Einstein, !a energía contenida en una masa m es li, = m s2. Si m — 1 . E'=•
= c? = 9 X 102" ergios = 9,18 X I1-''3 kilográmetros. Claro es que si estas
transformaciones se produjeran instantáneamente, el resultado sería una
catástrofe inimaginable. Mas no acontece así. Los cuerpos radiactivos
van desprendiéndose de energía bajo las diferentes formas ya expresadas,
y antes de llegar al final de sus transformaciones, pasan por multitud de-
estados intermedios, originándose elementos cuyas vidas difieren nota-
blemente; la de algunos de ellos es de millones de años; la de otros sólo
de una fracción de segunde. Hoy se conocen dos jamilias de cuerpos ra-.
diactivos: la del Uranio y Radio y la del Torio: la del Actinio es una deri-
vación de la primera. Los últimos descendientes de estas familias presen-
tan caracteres análogos a los del plomo.

Gomo consecuencia del descubrimiento de los fenómenos radiactivos
el átomo ha resultado susceptible de desagregarse, de descomponerse, de
emitir partículas y por consiguiente no es posible admitir su indivisibi-
lidad.

Constitución del átomo según las hipótesis modernas.—Para el químico,
ya hemos dicho que sigue siendo la menor parte de materia que entra en
la formación de las moléculas, ya sean, homogéneas como las del hidró-
geno o heterogéneas como las del ácido carbónico. Para el físico el átomo
es, según la-i modernas teorías, como un sistema planetario archimicroscó-
pico, constituido por un núcleo, centro de atracción, alrededor del cual
describen órbitas diversas un número de electrones variable para cada
elemento. Para que el rstado neutro del átomo se conserve, es •preciso
que el núcleo contenga tantas cargas positivas como electrones, o cargas
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negativas, circulan a su alrededor, De aquí se deduce que en cada uno
de los cuerpos o elementos químicos la masa eléctrica del núcleo debe ser
un múltiplo de la del electrón, o sea do la cantidad e. Si, pues, alrededor
del centro circulan z electrones, su carga eléctrica positiva será ze.

La personalidad del átomo reside en el núcleo que contiene casi toda
la masa del elemento o cuerpo simple, al cual caracteriza. Cabe ahora
preguntar si la materia que lo constituye es distinta para cada uno de
dichos elementos, y hay que desechar la hipótesis de la unidad de mate-
ria; o si, por el contrario, dicho núcleo procede de un elemento primor-
dial del cual derivan los demás.

Los alquimistas y la trasmutación de los metales.—Sabido es que los
alquimistas creían posible la trasmutación de los metales, y dieron rece-
tas para convertir en plata y oro los menos nobles. Pero resultaba com-
probado el proverbio de que no es oro todo lo que reluce, y lo único que
conseguían era obtener productos que, como el latón o similor, tenían la
apariencia del oro. A mi juicio los verdaderos alquimistas tenían más de
filósofos que de químicos, puesto que tendían casi siempre a la hipótesis
de la unidad de la materia.

El vulgo creyó que el principal, y quizá único fin, de sus operaciones
era convertir en oro todos los metales. Desde este punto de vista, el pri-
mer alquimista práctico fue el rey Midas. Este soberano de Lidia solici-
tó do los dioses el don de convertir en oro cuanto tocara, y como enton-
ces no se usaban tenedores y había que tomar el alimento con los dedos,
aquel desdichado se moría de hambre. Arrepentido de su imbecilidad,
pidió a los dioses la revocación del don solicitado, accedieron a ello, pero,
en castigo, le gratificaron con unas orejas de pollino que ocultó cuidado-
samente con un casco especial. Más como no era posible esconderlas a los
ojos del barbero, cuando éste ejercía su cometido, y según parece, la
fama de habladores de los rapabarbas data ya de muy antiguo, Midas
amenazó al suyo con la pena de muerte, si divulgaba el secreto. No pudo
el barbero contenerse y, como desahogo, abrió un hoyo y, poniéndose en
él de bruces, le confió el peligroso secreto, contando con la discreción de
la madre tierra. Mas al poco tiempo crecieron allí unas cañas que, movi-
das por el viento, enteraron a los lidios de que su soberano tenía orejas
de pollino. No eran ciertamente los alquimistas de alto vuelo, casi todos
dedicados al estudio de las ciencias ocultas, tan insensatos como el rey de
Lidia. Creo yo que más que obtener el oro, por la trasmutación de otros
metales, les interesaba encontrar el alma moler de todos ellos, quizá la
materia única, convencidos de que realmente existía. Más que químicos
eran filósofos. En el libro Semita Semitis (Camino del Camino) atribuido
a Arnaldo de Vilanova se dice «No hay, pues, más que una sola materia
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primera de los metales, la que, por una acción natural más o menos fuer-
te y según sea el grado de cocción, oírece diversas formas, todos los ftló-
sotos están acordes sobre este punto».

«Cada cosa está compuesta de los elementos en los cuales se puede
descomponer. Citemos un ejemplo; el hielo se vuelve agua con el calor,
luego es agua. Pero todos los metales se resuelven en mercurio, luego
este mercurio es la materia prima de todos los metales. Yo enseñaré más
adelante la manera de hacer esta trasmuteción». Luanco, en su libro La
Alquimia en España, de donde tomamos estas citas, hace observar que
este mercurio no es el de los químicos, sino el de los filósofos, substancia
primordial de la metalidad y capaz, por consiguiente, de dar origen a
todos los metales. Dada el citado autor que el Semita Semitis sea obra de
Arnaldo de Vilanova; pero sí admite como trabajo del médico catalán
El Testamento, en donde campean las mismas ideas. Para los alquimistas,
que no levantaron el vuelo hasta las regiones de la filosotia, para lo que
pudiéramos llamar el vulgo, la trasmutación de los metales en oro consti-
tuía la principal, y quizá única, preocupación: ello originó multitud de
recetas extravagantes; pero la serie de experimentos que requería, no re-
sultó perdida para la química que les debió bastantes descubrimientos.
Mas los alquimistas de alto vuelo que, como ya hemos dicho, eran
filósofos dedicados al estudio del ocultismo, iban más allá; pretendían
descubrir el misterio, el origen, de la vida y la alquimia era un tupido
velo con que encubrían teorías y prácticas consideradas como heréticas
y, por tanto, peligrosas para sus adepto?.

Prout, a principios del pasado siglo, admitiendo que los pesos atómi-
cos de los cuerpos simples eran múltiplos enteros del hidrógeno, tomado
como unidad, dedujo que aquellos dimanaban de éste y, por consiguien-
te, admitió la hipótesis de la materia única (1). Mas como lo primero no se
confirmó y hay muchos cuerpos simples cuyos pesos atómicos, con rela-
ción al hidrógeno, no son números enteros, las ideas de Prout no preva-
lecieron y durante el siglo xix la predominante fue que cada uno de di-
chos cuerpos era completamente distinto de los demás.

Ahora este asunto vuelve a estar sobre el tapete: desde luego todos
los electrones son idénticos; por consiguiente, que exista, o no, la materia
única, depende del núcleo. Este está constituido por la reunión de varias
partículas", es, en rigor, un conglomerado y claro es que aun siendo aqué-
llas de la misma clase pueden dar lugar, por su número y enlaces, a nú-

(1) Leuoipo y Demócrito, en el siglo v antes de J. C, suponían ya que los áto-
mos de los diferentes cuerpos eran idénticos y que éstos sólo diferían por la dispo-
sición de aquéllos.
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cieos diferentes, o puede acontecer que en realidad lo sean los componen-
tes del núcleo.

La constitución de las partículas a, resultantes de la desintegración
de los cuerpos radiactivos, demuestra que existen en ellos átomos de
helio; pero hay sospechas de que estos son debidos a su vez a la agrupa-
ción de los de hidrógeno; si ello es así, hay que reconocer que Prout esta-
ba en lo cierto al adoptar la hipótesis de la unidad de la materia. Por otra
parte si se admite que masa y energía son una misma cosa bajo diferen-
tes formas, vendremos a parar a que, esencialmente, sólo existe en el
Universo una substancia cuyas transformaciones originan la variedad
con que se presentan la materia y la energía y, por consiguiente, las
transformaciones de la energía, las de Ja materia, las de ésta en aquélla y
recíprocamente, si se comprueban, son completamente lógicas, diferentes
aspectos de una misma substancia.

Número atómico.—Dejando estas filosofías, y volviendo a la constitu-
ción del átomo, resulta que éste se supone formado por un número z de
electrones, cada uno de los cuales tiene una carga e y un núcleo central,
o sol, qup, debiendo neutralizar estas cargas, exige una masa eléctrica z e.
La masa mecánica, suponiéndola distinta de la eléctrica, que contiene
esta carga, se halla sumamente concentrada. El radio del átomo es del
orden 10~8 centímetros; el del electrón del de 10. —1;! y el del núcleo, del
mismo orden que éste. La cantidad z se llama número atómico, y como
vamos a ver, desf-mpeña en la constitución del átomo el principal
papel.

Cuerpos isótopos.—Hasta hace poco se suponía que las propiedades
atómicas eran función del peso: en ello se funda la clasificación periódica
de Mendeleyeff; pero recientemente se ha descubierto que cuerpos que
tienen las mismas propiedades físicas y químicas, difieren en sus pesos
atómicos, y recíprocamente, de donde se deduce que no es este base sufi-
ciente, para una clasificación o para caracterizar los cuerpos. Por ello se
ha reemplazado por el rúmero atómico que está íntimamente enlazado
con el mícleo central que imprime al átomo lo que podríamos llamar su
personalidad. Hoy se supone que pueden existir 92 elementos, cuyos nú-
meros atómicos crecen de uno en uno desde el hidrógeno (1) hasta el ura-
nio (92). Los cuerpos radiactivos son los que ocupan en est¡i escala el lu-
gar más elevado, los más complejos, y a ello deben su menor estabilidad.

Los cuerpos que, con distinto peso atómico, gozan de las mismas pro-
piedades, se llaman isótopos. Los grupos de cuerpos isótopos constituyen
pléyades.

Se ha observado que los pesos atómicos de los cuerpos que no forman
parte de los grupos isótopos, y especialmente los más ligeros, son núme-
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ros enteros, tales como el helio (4), el carbono (12), el oxígeno (16), mien-
tras que los que presentan el fenómeno de la isotopía no se hallan en
igual caso. Ello se explica, porque estos últimos resultan de la unión o
mezcla de dos o más cuerpos que ocupan el mismo lugar en el sistema
periódico; así, por ejemplo, el neo, cuyo peso atómico es 20,2 resulta de
una mezcla con el metaneo (22).

El cloro (35,46) ha podido disgregarse en dos isótopos, cuyos pesos
atómicos son 35 y 37. Químicamente estas mezclas son indescomponibles.
Aston ha conseguido la separación por procedimientos físicos, aplicando
a los restos gaseosos de los tubos Crookes campos magnéticos superpues-
tos a otros eléctricos, con lo cual se obtienen, para las partículas que for-
man la mezcla, diferentes desviaciones dependientes de la masa y veloci-
dad de aquellas, procedimiento aplicable tan sólo a los cuerpos en estado
gaseoso. Los cuerpos no radiactivos tienen también isótopos, el mercurio
presenta tres, el eripto seis, cuyos pesos atómicos varían entre 78 y 86.
Los pesos atómicos de los componentes de los cuerpos isótopos son ente-
ros, y se supone que las mezclas que han dado lugar a pesos atómicos
con decimales se realizaron antes de la solidificación del globo terrestre,
favorecidas por la fluidez de los elementos.

En resumen, el peso atómico no puede ya servir de base para la clasi-
ficación de los cuerpos. Según el número atómico deben existir 92 cuer
pos simples; pero lo mismo en esta clasificación que en la de Mendeleyeff
hay lugares vacíos; ello no significa que los que debieran ocuparlos no
existan, sino que hasta ahora no se han descubierto.

Entre ciertos límites, el peso atómico es doble del número atómico; así
sucede entre el helio (2) y el calcio (20). Entre estos límites los cuerpos
cuyo número atómico corresponde a la fórmula Z = 2 n, tienen un peso
atómico 4 n , y los de fórmula 2-n -j- 1, 4 n -j- 3. Se exceptúa el nitróge-
no, cuyo número atómico es ^ = 2 X 3 + 1 y su peso 14 en vez de 15.
A partir del calcio, los pesos atómicos son ya mayores que el doble de los
números, lo cual es debido a su mayor complejidad.

Átomos de H.—-El modelo o tipo más sencillo de edificio atómico es el
del hidrógeno formado por un ion positivo, el núcleo, y un electrón, úni-
co satélite del anterior. Para que el electrón, y en general los electrones,
no caiga sobre el núcleo, es preciso que la fuerza de inercia desarrolla-
da por el movimiento de aquéllos contrarreste a la atracción ejercida por
éste; es decir, que suceda lo mismo que en nuestro sistema planetario. Si
la Tierra no cae sobre el Sol y la Luna sobre la Tierra, es a causa de la
fuerza centrífuga desarrollada por el movimiento en las órbitas respecti-
vas. En el átomo la gravitación está sustituida por la atracción eléctrica,
y como las leyes de Newton y de Coulomb presentan idéntica forma, es
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lógico aplicar al movimiento de los electrones la de Kepler. A priori
parece que el electrón podría recorrer alrededor del núcleo infinitas órbi-
tas: éstas, como veremos, son limitadas, pero sólo una corresponde a la
estabilidad del sistema.

Las demás son el resultado de una modificación, que tiende a des-
aparecer con la causa que la ha producido. Fijémonos en esto. Un átomo
es cierta cantidad de materia; si ésta y la energía son una misma cosa, es
tan sólo una cantidad de energía; si no lo son, la masa es el soporte, el
recipiente, la sustancia en donde la energía se encierra. Ahora bien, la
energía total del átomo se compone de la potencial y de la cinética; la
primera se debe a la posición que los electrones ocupan con relación al
núcleo; la segunda al movimiento según la órbita. Están en el mismo
caso que los cuerpos pesados con relación a la Tierra; su energía poten-
cial depende de la distancia al centro del planeta: si descienden, aquélla
disminuye en la cantidad gastada en el descenso. Si, por el contrario, su-
ben, la energía potencial aumenta en la que ha sido necesario emplear
para elevarlos. El electrón del hidrógeno, por ejemplo, puede por causas
exteriores que influyan en su movimiento (un choque, una excitación
luminosa, térmica o eléctrica) cambiar de órbita. En su estado normal
o estable el electrón recorre la órbita 1 de la figura 1, es decir, la más
próxima al núcleo; mas si el átomo recibe energía o impulso exterior,

el electrón es arrojado de esta órbita y
puede pasar a la 2 ó a la 3, según sea la
energía absorbida. Cuando cesa la exci-
tación, el electrón tiende a volver a su
posición primitiva: es como una piedra
lanzada a lo alto que, al agotar la impul-
sión recibida, desciende. Pero en este des-
censo, lo mismo el electrón que la piedra,
pierden energía: el átomo, al volver al
estado normal, se desprende de la que ab-
sorbió y la devuelve al medio que le rodea
en forma de radiación, cuyo valor, como
luego veremos, depende de la frecuencia.

De modo que toda absorción de energía aleja el electrón de su centro
y lo lleva de una órbita interior a otra más lejana; la emisión de ener-
gía es debida, por el contrario, a la caída del electrón desde una órbita
exterior, 2 ó 3, a la 1. Pero así como el cuerpo pesado cae de un modo
continuo, el electrón salta.

Átomo de He.—El átomo de H e se supone hoy día constituido por un
núcleo de cuatro iones de hidrógeno (í H) o protones y dos electrones

Fig. 1.
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dispuestos como expresa la figura 2, es decir, siguiendo estos últimos ór-
bitas distintas. A esta organización se objeta que el peso atómico de He
no 6S exactamente 4 H. El de H es 1,0077, el del helio 4 (en rigor oscila
entre 3,99 y 4,02). La Teoría de Einstein explica esta diferencia y permi-
te admitir la hipótesis indicada. Según hemos dicho, la energía y la masa

E
están relacionadas por la ecuación m = ;— . Todo sistema del cual

emana energía, pierde una cantidad de masa equivalente a esta energía.
Ahora bien, la reunión de cuatro núcleos de hidrógeno puede considerar-
se como una combinación exotérmica, es decir,
que se realiza con desprendimiento de calor. La
pérdida de masa al pasar del 4 H al He es, para
el gramo 4 X 1)0077 — 4 = 0,03; la de energía
será, por consiguiente 0,03 c2 ergios, y como una
gran caloría equivale a 4,19 X 1010 ergios, el calor
de formación de He resulta de 6,4 X 108 grandes
calorías. La pérdida de masa queda explicada. Si
por otra parte se tiene en cuenta que en las com-
binaciones químicas el calor de formación es del Fig. 2.
orden de cien calorías, fácil es comprender que, al
unirse los cuatro átomos de hidrógeno para formar el núcleo de helio,
hay un formidable descenso de nivel energético, la estabilidad del nuevo
elemento es muy grande y, por tanto, disociarlo es imposible por los
procedimientos hasta ahora conocidos.

Experimentos de Butherford.—¿Existe alguna prueba, o por lo menos
indicio, de que efectivamente es posible extraer de otros elementos sim-
ples el helio y el hidrógeno? De lo primero dan fe las partículas a de los
cuerpos radiactivos; lo segundo parecen confirmarlo los experimentos de
Rutherford que obtuvo por la desintegración del nitrógeno partículas de
H; puede decirse que fue este el primer caso de la transformación de los
cuerpos; la realización de las aspiraciones de los alquimistas. ¿Cómo se
ha logrado esta descomposición? Por medio de las partículas a emitidas
por Ea C(radio O). Ya hemos dicho que eran tales partículas verdaderos
proyectiles, cuyo bombardeo destruye los núcleos de ciertos elementos.
Mas esta destrucción no es aplicable a todos: únicamente los de peso ató-
mico más bajo pueden sufrirla. Ello se demuestra fácilmente. La energía
de la partícula a de helio depende de su masa m y de su velocidad, que

2
puede alcanzar el valor 2 X 10° e ~ Qn o (c velocidad de la luz); la

fuerza viva será por consiguiente
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Llamando mj¡ a la masa de la partícula de hidrógeno, la de helio será
m,,e = i rn i, j

1 »_O V / 2 V V » MI

Esta partícula es repelida, al acercarse al núcleo, según la ley de Cou-
lomb, con la energía

z e X 2 e rK1

siendo z el número atómico del elemento considerado, 2 e la carga eléc-
trica positiva de la partícula de helio y a la distancia entre ella y el
núcleo bombardeado. Guando los valores [4] y [5] sean iguales, aquélla
detendrá su marcha y se desviará de la dirección primitiva, viniendo
a constituir como un cometa dentro del sistema atómico. Igualando
dichos valores, resulta

• [ 6 !

En el plomo, por ejemplo, 2 = 82 y como en unidades electromag-
néticas.

e = l , 5 9 X l ° ~ 2 0 -—=9649 a == 2.9 X 10- 12.

Si el radio del núcleo de plomo es menor, la partícula % no llegará
hasta él; pero aun cuando sea mayor y la partícula le alcance, puede ha-
cerlo con tan pequeña fuerza viva, que la descomposición no sea posible.

Pero hay todavía otra causa que explica que en elementos de peque-
ño número atómico, como por ejemplo el carbono, la descomposición no
se realice. Los pesos atómicos de los elementos pueden tener por fór-
mula 4 n ó 4 n + a, variando a entre 1 y 3. En el primer caso, contienen
tan sólo núcleos de helio, que ya hemos visto que son en la actualidad,
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prácticamente, indescomponibles. Los de la segunda fórmula disponen
de núcleos sueltos de i?, que pueden disgregarse a consecuencia del
choque. El nitrógeno se halla en este caso, así como también el boro,
flúor, sodio, aluminio y fósforo que Rutherford ha podido descomponer.

En resumen, si el núcleo de Se resulta de la, agrupación 4 H y si
aquél no es otra cosa que una partícula a desprendida de los elemen-
tos que han podido descomponerse, y que se supone existen también en
todos los demás, precisa confesar que debemos admitir la hipótesis de la
materia única como resultado de lo expuesto.

Si llamamos A al peso atómico de un elemento y Z a su número ató-
mico, como aquél representa A cargas positivas, para que el átomo re-
sulte neutro, es preciso que, además de los ^electrones exteriores, haja
en el mismo núcleo otros que neutralicen los iones S, llamando K a es-
tos últimos

.. K=A — Z.. 17] . •

Sommerfeld llama nucleares a los electrones K y anulares a los Z.
En los cuerpos cuyo peso atómico puede representarse por 4 n, si

A = — = 2n K = 4:n—2n = 2n:

hay en ellos n núcleos de He y no existe electrón alguno libre. En el

caso de:~x- > Z, llamando D a la diferencia
¿i

Z;

de modo que en el núcleo habrá electrones libres y lo mismo sucede en
el caso de que el peso atómico es 4 n -j- a.

Resultados de la emisión de partículas a y 6.—Los electrones pueden
ser capturados por partículas a cuya doble carga positiva neutralizarán:
de modo que el centro atómico podrá estar formado por núcleos de H,
electrones, partículas a y otras resultantes de la unión de estas últimas
con los electrones libres. De aquí se deduce que los cuerpos radiactivos
pueden originar diferentes emanaciones, que los van transformando. Pero
de todas ellas las que ejercen mayor influeHcia son las a, que, al despren-;
derser dan lugar a un elemento de número atómico dos veces inferior, y :
como el peso atómico del helio es doble de dicho número, el cuerpo re-»-

2
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sultante tiene un peso atómico inferior en cuatro unidades al primitivo.
La emisión de partículas 6 tiene menores consecuencias. La primera

consiste en dejar libre, es decir, sin neutralizar, una carga positiva; pero
como la masa del electrón es muy pequeña, el peso atómico no varía,
únicamente el valor de z aumenta en una unidad. Mas como suele haber
electrones libres en el mismo átomo o en los próximos, alguno de ellos
es atraído y capturado por la carga positiva libre y el número atómico
se restablece.

Hipótesis acerca de la distribución de los electrones anulares.—Como
todos los electrones son iguales, las diferencias en la constitución exte-
rior del átomo sólo pueden ser debidas al número y distribución de aqué-
llos. Según hipótesis ciertamente atrayentes, pero no comprobadas, los
electrones describen alrededor del núcleo trayectorias concéntricas, cada
una de las cuales contiene determinado número de ellos. La distribución
puede decirse que es, hasta ahora, completamente hipotética. «Debe re-
presentarse el crecimiento del átomo, dice Sommerfeld, de modo análogo
a la del tronco de árbol, las capas exteriores son reemplazadas por otras
nuevas que las cubren». A cada uno de los períodos de Mendeleef le
corresponde una nueva corona de electrones cuyo número crece coíi el
peso atómico. Para ejemplo, expondremos como se suponen distribuidos,
según Bohr, en los gases llamados nobles o inertes.

Gas Disposición de los electrones Número total

Helio (üe) 2 (1 corona) 2
Neo(JVe) 2-8 (2 » ) 10
Argo(¿) 2-8-8 (3 » ) 18
Criplo(jKr) 2-8-18-8 (4 > ) 36
Xeno(Xe) 2-8-18-18-8 (5 » ) 54
Emanación del radio (Em) 2-8-18-32-18-8 (6 » ) 86

Se ve en esta distribución que el número de electrones va creciendo
en las coronas centrales hasta llegar a 18 en Kr y X e y a 32 en JEm, y
que en la última no pasan de 8. Si en Astronomía el problema de los tres
cuerpos resulta ya complicado, calcúlese lo que ha de suceder en el inte-
rior del átomo. Y hay que llamar la atención acerca de una diterencia
entre el sistema atómico y el planetario: en éste, todos los cuerpos se
atraen; en aquél los electrones se repelen; de modo que cada uno de ellos
se halla sujeto a la atracción del núcleo y a la repulsión de los próximos
de la misma corona y de las inmediatas.
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Electrones de valencia;—Los electrones de la capa exterior del átomo
se llaman de valencia; por su mayor alejamiento del núcleo, pueden des-
prenderse más fácilmente. La afinidad, según la hipótesis de Kossel, es
un fenómeno eléctrico. El carácter electro-positivo significa la tendencia
a perder electrones; el electro-negativo a capturarlos.

Ello es debido a suponer que la órbita exterior de ocho electro-
nes corresponde a la máxima estabilidad del edificio atómico. En estas
condiciones, que realizan los gases inertes, el átomo no tiende a perder ni
a ganar electrones. En los elementos comprendidos entre dos gases iner-
tes, el neo y el argo por ejemplo, el número de electrones va aumentan-
do. El sodio, que sigue al neo, tiene uno más que éste, o sea 11; el cloro,
que precede al argo, 17. Cuando ambos cuerpos se hallan en presencia, el
electrón sobrante de N a salta a la corona exterior de O I, para completar
el número ocho; de donde resulta que el átomo de sodio se convierte en
N a+ y el de cloro en Cl~; la atracción eléctrica produce el compuesto
Na 01. Obsérvese que, según esta hipótesis, el sodio, al perder el elec-
trón, adquiere el tipo de un átomo de neo ionizado; el cloro, al ganarlo,
da un átomo de argo ionizado negativamente, si se permite esta expresión.

Energía radiante. Cuantum de Plañí.-—Las propiedades físicas y
químicas de los átomos dependen de la disposición de los electrones exte-
riores: la constitución general la determina el núcleo y la caracteriza el
espectro de Roatgen; pero, antes de llegar a ello, precisa exponer algo
acerca de la energía radiante. Recordemos que esta es función de la fre-
cuencia o, si se quiere, de la longitud de onda. Hasta hace poco se creía
que la emisión, o la absorción, de esta clase de energía se realizaba de un
modo continuo: pero la hipótesis de los cuanta de Plank ha modificado
esta creencia. Para darse cuenta de lo que esta hipótesis significa, recu-
rriremos a una comparación.

Supóngase que disponemos de un grifo que comunique con una cañe-
ría y que, al abrirlo, no salga un chorro continuo, sino que el líquido cai-
ga gota a gota en un recipiente; admitamos, además, que todas las gotas
sean iguales. Es evidente que la masa del líquido que se va acumulando
en el recipiente, no crecerá de un modo continuo, sino por múltiplos de
gota. Si ésta pesa un gramo y caen cien por segundo, el aumento de líqui-
do en el recipiente será, al cabo de la unidad de tiempo, de 100 gramos y
si la caída continúa durante n segundos llegará a 100 X **; de modo que
el aumento será siempre un múltiplo de 100, es decir, de la frecuencia
con que caen las gotas y del peso de la gota.

Volvamos a Plank, cuyo oscilador consiste en una partícula electri-
zada que puede oscilar con una frecuencia independiente de la amplitud
de la oscilación. Un sistema de osciladores de esta clase sólo puede admi-
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tir determinados estados de equilibrio estático, en cada uno de los cuales
la energía es un múltiplo entero del cuantum y proporcional a la fre-
cuencia del oscilador. Estos sistemas son susceptibles de modificaciones,
que se realizan con emisión o absorción de energía radiante, cuya fre-
cuencia es la misma que la del oscilador.

El cuantum o constante de Plank se designa generalmente por la le-
tra h j su. valor es 6,55 X 10 ~21 ergios segundo; es lo que en mecánica
se llama una acción. Según esto, la energía de un oscilador cuya frecuen-
cia sea v, será en la unidad de tiempo,

S = v h [8]

y la absorbida, o emitida, en una transformación, tendrá el mismo valor y
crecerá por múltiplos enteros de S, es decir, por cuantas.

En el ejemplo anteriormente citado la gota de agua corresponde al
cuantum h y el gasto, o número de gotas que la cañería emite por se-
gundo, a la frecuencia v.

Si se trata de un foco luminoso, no emitirá un chorro de luz, sino una
serie de cuantas o partículas de energía. Ello recuerda la teoría de
Newton, según la cual la luz consiste en la emisión de corpúsculos que
hieren nuestra retina. Los corpúsculos luminosos se han convertido en
los cuanta de Plank. Este representa para la energía lo que e con res-
pecto a las cargas eléctricas, constituye la mínima partícula o granulo
de energía; su valor en kilográmetros, recordando que el ergio vale
1,02 X 10" 8 kilográmetros, es 6,68 X 10~35. Ello parece establecer un
lazo de unión o, por lo menos, de semejanza entre materia y energía.

Respecto de la frecuencia, precisa hacer una observación: puede tener
dos distintas acepciones. Las ondas o radiaciones están caracterizadas por
su longitud "k, y como estas longitudes son muy pequeñas, ha sido preci-

o
so referirlas a una unidad pequeña también, el Angstrom representado

o
por Á, equivalente a 10 ~ 8 centímetros. La recíproca de esta cantidad,

v = -r- , o sea el número de ondas contenidas en un centímetro es una
A

de las acepciones. Pero, a veces, se toma como frecuencia el número de
ondas por segundo: de modo que, llamando v a la velocidad de la luz, la

frecuencia resultante de la ecuación c = v X, será v = -y- , es decir, la

anterior multiplicada por c. Este segundo valor de v es el que entra en
la energía expresada por la fórmula [8]. El primero es el que correspon-
de a las fórmulas espectroscópicas.
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La ley de Bohr.—En el átomo los electrones se hallan en el caso de
los osciladores de Plank; el sistema atómico sólo puede admitir un núme-
ro limitado de equilibrios estáticos. El paso de uno a otro estado de equi-
librio se realiza siempre con aumento o pérdida de energía interior, a la
que corresponde absorción o emisión de energía radiante, cuya frecuen-
cia depende de la cuantía de la transformación realizada. Si suponemos
que un sistema atómico cuyo estado inicial tiene una energía W< , se
transforma en otro cuya energía final W/ sea menor que la inicial; esta
transformación dará lugar a una radiación, y llamando v a la frecuencia,
la energía radiante emitida será

vh=Wi— Wf. [9]

Si, por el contrario, la energía final fuera superior a la inicial, el sis-
tema absorbería una cantidad de energía radiante determinada también
por la ecuación [9]. Esta ecuación tiene mucha importancia, por relacio-
nar la variación de energía interna del sistema con la radiante del medio
que le rodea.

La ecuación [9], representante de la ley de Bohr, liga al átomo, como
luego veremos, con su espectro. De todos modos, cualquiera que sea la
transformación del sistema atómico, la emisión o absorción de energía se
realiza siempre por múltiplos enteros del granulo, es decir, por cuantas
y ello se debe a que, según hemos dicho antes, el electrón no pasa de
una órbita a otra como lo hacen los cuerpos pesados, al descender, sino
por medio de un salto. El electrón, como la pulga, no anda, salta.

Análisis espectral.—Quizá la conquista más maravillosa de la física sea
el análisis espectral. Así como en la Astronomía da a conocer la compo-
sición de los más lejanos mundos, cuya luz emplea millones de años para
llegar hasta nuestra retina; aplicado al sistema archimicroscópico del
átomo, descubre su constitución: es como la huella dactilográfica de los
elementos o cuerpos simples.

En el Congreso de Madrid de 1913, en una Conferencia acerca de la
Jbspectroquímiea, hice notar la relación existente entre el átomo y su es-
pectro, que parecía estar íntimamente ligado con lo que entonces se con-
sideraba característica principal de aquél, el peso atómico. En aquella épo-
ca ya se sospechaba, y aun puede afirmarse que se admitía, que el átomo
era un sistema complejo que tenía cierta semejanza con el planetario;
pero no se tenía idea exacta de la composición e importancia del núcleo.

El descubrimiento de los cuerpos isótopos demostró que el peso ató •
mico no era propiedad fundamental: toda vez que todos los de una mis-
ma pléyade tienen el mismo espectro.



22 LA CONSTITUCIÓN DEL ÁTOMO

Espectros Rongten.—A partir del citado año, la teoría de la constitu-
ción del átomo entró en una nueva fase, debida a los trabajos de Laue
referentes a los espectros Rongten, cuyo estudio, como dice Sommer-
íeld, ha resultado más sensible y rico en consecuencias que el de los
espectros ópticos. Aquéllos, procedentes del núcleo atómico, represen-
tan las radiaciones características de cada elemento. Recordemos lo
que son los rayos Rontgen: no difieren de los ópticos mas que en la
longitud de onda, o si se quiere, en su inversa, la frecuencia; aqué-
lla es muy pequeña con relación, no sólo a la de los rayos ópticos, si que
también con respecto a la de los ultraviolados. Tanto es así, que para ex-

o
presarla se ha ideado una unidad menor que el Angstrñm, éste vale 10 ~ 8

centímetros; la propuesta por Siegbahn 10 ~ u centímetros y, por consi-
o

guíente, equivale a 10 ~ 8 Angstrom; la nueva unidad se ha llamado X,
por ser éstas las radiaciones a que se aplica.

Dureza de las radiaciones.—Los rayos ópticos tienen distintas longi-
tudes de onda que corresponden a los colores del iris; pero como los X
son invisibles, hay que buscar otra característica para diferenciarlos, y
se ha adoptado para ello la dureza, o, lo que es lo mismo, la penetra-
ción en un medio determinado. La longitud de onda está en razón in-
versa de la dureza y, por consiguiente, la frecuencia aumenta con ésta,
que corresponde al color en el espectro óptico.

Establezcamos ya la relación entre el espectro de Rongten, la ley de
Bohr y la constitución del átomo, o lo que es igual, la que existe entre
el sistema atómico y el espectro. La característica del átomo reside en
su núcleo, y de él proceden los espectros de Rongten. Los ópticos, que

se creyeron suficientes para caracterizar los
distintos elementos, sólo se relacionan con el
peso atómico y con las propiedades exterio-
res. Son los representantes de la fachada.

Corresponden, pues, a cada elemento dos
espectros: uno, relacionado con los electrones
exteriores; otro, con el núcleo. En los ele-
mentos isótopos, ambos espectros son los mis-
mos; al variar el número atómico, los dos se
modifican. Quiere esto decir, que desde el
centro o núcleo atómico hasta la fachada,
todo depende de la carga nuclear. Ella rige

Kg. 8. la distribución de los electrones centrales y
también la de los exteriores al núcleo.

En la figura 3, las circunferencias K, L, M, etc., representan otras
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tantas trayectorias que pueden recorrer los electrones, saltando de una á
otra; refiriéndonos a ella, vamos a explicar cómo se originan las rayas y
series espectrales.

Supongamos, para fijar las ideas, que, a consecuencia de una excita-
ción exterior, un electrón de la corona K salte a L, M o N. Cuando la
causa exterior cese, el átomo volverá a su estado normal, y para ello será
necesario que un electrón de las coronas exteriores caiga sobre K. Re-
cordemos que las rayas de los espectros se clasifican en series, y en cada
una de ellas existe determinada relación entre las que las constituyen.

Ahora bien, el electrón que descienda a la corona K, para restablecer
el equilibrio perdido, puede proceder de la L, de la M o de la N. Al sal-
tar de una a otra, pierde una cantidad de energía, tanto mayor cuanto lo
es la distancia o, si se quiere, el desnivel entre ambas coronas. Ocurre
un fenómeno semejante al de un cuerpo pesado que desciende y pierde
con ello energía potencial. Oada uno de estos saltos produce una radia-
ción, cuya frecuencia depende de la magnitud de la caída y aumenta con

a
Y

Fig. 4.

ésta: a la frecuencia le corresponde en el espectro de Rongten una raya:
e. conjunto de las Ka, K%, Ky resultados de la caída sobre K forma la
serie de este nombre. En ella la dureza y, por consiguiente, la frecuen-
cia disminuye de Ky a Ka, de modo que Ry^> K& ^> Ka.

Si el electrón se detiene en L se forma la serie de esta letra: en ella la
caída es menor, las rayas menos duras y, por tanto, de menor frecuencia
que en la K.

E8to en cuanto a la dureza. Pero hay que tener en cuenta otro factor,
la intensidad: esta depende del número de electrones que pasen de una
corona a otra, y como cuanto más cerca se hallen las coronas hay mayor
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probabilidad de que el salto se realice, las rayas procedentes de las más
próximas serán más intensas que las restantes, de modo que las ÜTa¡serán
más intensas que las ÜTg y éstas más que las Ky_.

Niveles energéticos.—Para que resulte más claro lo dicho, comparare-
mos el movimiento de los electrones en el interior del átomo al de los
cuerpos pesados. La figura 4 pone de manifiesto, por líneas horizontales,
los niveles energéticos de las diferentes coronas con relación a la K, la
más próxima al núcleo. Obsérvese que estas líneas no se hallan equidis-
tantes, a medida que se alejan de K se aproximan entre sí: tomando por
unidad la distancia a K del piso más lejano, las otras están representadas

por —¡- , -Q- , -75-, es decir, por fracciones cuyos denominadores son los

cuadrados de los números enteros. Ya veremos luego la razón de ello.
Las flechas Ka, K& , etc., de la expresada figura ponen de manifiesto la
diferencia entre los saltos de los electrones, relacionados con las distan-
cias entre los niveles energéticos. Caen, por consiguiente, como los cuer-
pos pesados; pero no siguiendo la vertical y perdiendo gradualmente
energía, sino por medio de un salto.

Siendo el número atómico el que rige la constitución del átomo, y el
espectro el que la pone de relieve, por medio de las rayas características
de cada elemento, precisa relacionar aquél con las respectivas frecuencias
o, sus recíprocas, las longitudes de onda.

Fórmula de Balraer.—Balmer fue el primero que, por medio de una
fórmula empírica, relacionó el átomo con su espectro: esta fórmula es

o
en la que X es la longitud de onda en unidades Angstrüm; h — 5645,6,
n = 2 y m = 3, 4, 5, 6. En ella no entra todavía el número atómico.
Pero sí entra, aunque implícitamente, en la

2a k

que hoy sustituye a la [11] y es un caso particular de otra más general,
que luego daremos a conocer, en la cual interviene el valor de z que no
aparece en la [12] por ser en el hidrógeno igual a la unidad.

La cantidad B es la llamada constante de Rydberg y equivale a
109677,69 ondas por centímetro, o sea 109677,69 X 3 X 1010 = 3,27 X 1015r

por segundo, El primero de estos valores es el que debe introducirse en.
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la fórmula [12]. Es, por consiguiente, la cantidad i? una frecuencia, y asi
tiene que suceder para que exista la debida homogeneidad, puesto que v
que figura en el primer miembro, lo es también. Dando a K los valores 3,
4, 5, 6 se obtienen los correspondientes de v y los resultados del cálculo
coinciden con los de la observación. Ya veremos luego que el valor de R
no es rigurosamente constante y el que le hemos dado un mínimo.

Fórmula de Moseley.—Este físico partió, para llegar a su fórmula, de

las siguientes consideraciones. Examinando y cotejando las frecuencias

de la serie K en los elementos comprendidos entre Na (11) y W (74), de-

terminó el valor 'de la cantidad y —5- en las rayas Ka y üTg, y halló

que, a! pasar de un elemento al siguiente, dicha relación (especialmente

para K¿) aumentaba en una cantidad constante 0,866 = y—j— . De

ello dedujo, llamando s a otra constante, que afecta al valor z, la relación

- V~ • ( * - S )

Construyendo la línea representativa de esta ecuación, tomando por

abcisas los valores de Z y por ordenadas los de W—-=— , resulta una rec-
V -»

ta, exceptuando en Ja parte correspondiente a los mayores valores de Z,
en donde se flexa ligeramente. Del examen de esta línea dedujo para la
constante s, él valor 1, de modo que la fórmula anterior se convirtió en la

elevando al cuadrado

B es la constante de Rydberg. En esta formuladla frecuencia está ya
relacionada con el número atómico. Pero no puede admitirse como gene-
ral, puesto que ya hemos visto que se deduce del examen de una sola
serie en los elementos comprendidos entre N aj W. Desde luego ya se
ve que no puede aplicarse al H, porque en este caso z = 1, de modo que
resultaría v = o, lo cual es inadmisible.

; Fórmula de Bohr.—Esta fórmula es la que liga al átomo con su es-
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pectro, puesto que en ella interviene ya el número atómico, está repre-
sentada en la ecuación

[13]

Es aplicable a todos los elementos de constitución análoga a la del
hidrógeno, es decir, a aquellos en que, próximo al núcleo central de car-
ga z e, sólo circula un electrón, i? es la constante de Rydberg; n, el nú-
mero cuántico del piso u órbita en que termina la caída del electrón, y
Je, el de los pisos superiores, o sea los que contienen el punto de partida.
Así, por ejemplo, si en la figura 1 que representa la constitución del
átomo de hidrógeno suponemos que el electrón pasa de la órbita 3 a la 2,
n = 2 y k = 3. Es fácil ver que si en la fórmula anterior hacemos
z — 1 y n = 2, obtendremos la [12], o sea la de Balmer. Si hacemos en
ésta n = 1, resulta la serie ultravioleta y si n = 3, la infraroja. En la ul-
travioleta, llamada serie Lyman, la frecuencia y longitud de onda de la
raya principal son, respectivamente,

v ~ W 4 - i ) =82258,5 X = - =

Examinando la fórmula [13], en la cual cada valor de n correspon-
de a una serie de rayas, es fácil ver que a medida que Je crece, permane-
ciendo n constante, aumenta la frecuencia; ello es perfectamente lógico,
puesto que cuanto más se aleja el valor de le del de W, mayor es el salto
del electrón y mayor, por consiguiente, la energía radiante emitida, que
es proporcional a la frecuencia. En cambio, el aumento de n produce
disminución de frecuencia, y así debe ser también, porque ello supone
que la corona en que termina el salto del electrón se aleja del centro y el
salto resulta menor. Así se ha visto que en el hidrógeno a n = 1 le co-
rresponde la sorie ultravioleta y a n = 3 la infraroja. También se deduce
de la fórmula que a medida que crece z, las rayas características de los ele-
mentos se corren hacia el ultravioleta.

Para aplicar al helio la fórmula de Bohr, ha sido preciso ionizarlo,
separando del núcleo uno de sus electrones; ello se ha podido conseguir,
y se ha comprobado por medio de la experimentación la bondad de la
fórmula, y además se ha visto que correspondía a este cuerpo alguna de
las series atribuidas al hidrógeno.

Al litio no ha sido posible todavía ionizarlo doblemente: sólo se ha
podido separar del núcleo uno de los electrones; pero como quedan los
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otros dos, se presenta ya el problema de los tres cuerpos. Claro es que la
complicación aumenta en los elementos superiores, y para reducirlos al
tipo-hidrógeno, fuera preciso lograr un bombardeo suficientemente in-
tenso para alejar del núcleo todos los electrones menos uno.

Multiplicando por h la fórmula [13] resulta la

que es la ley de Bohx aplicada al sistema atómico; de la comparación de
la [14] con la [9], resulta

Rhz2 Rhz*
w W

A primera vista parece que estos valores negativos no son admisi-
bles, puesto que no se avienen con la noción de energía, magnitud esen-
cialmente positiva; pero ello depende del sentido en que se cuentan.. A
medida que el electrón se aproxima al núcleo, el sistema pierde, por ra-
diación, energía, de modo que la variación energética tiene sentido nega-
tivo. Si el núcleo y el electrón, en vez deatraerse, se repelieran, para acer-
car éste a aquél, habría que comunicarle energía, es decir, que el sistema
la absorbería y la variación sería en sentido positivo.

Hay que tener en cuenta, además, que, aparte de la energía debida a
su situación con respecto al núcleo, tiene el electrón la propia me2 . Como
ésta se conserva (despreciando la pequeña variación de la masa debida a
la diferencia de velocidades en cada una de las coronas), al restar de la
energía inicial la final, dicha cantidad desaparece y solo queda la dife-
rencia expresada en el segundo miembro de la fórmula [14].

Si suponemos n = 1 y K = 2.

Ahora bien, entre dos cantidades negativas, la de mayor valor abso-
luto es la menor y, por consiguiente, ~W% ^> Wj como debe suceder. Dan-
do a n el valor de los sucesivos números enteros, los de Wt resultan en
razón inversa de los cuadrados, y ello explica que las distancias entre
los niveles energéticos sigan esta ley expresada en la figura 4.

Aplieación al átomo de 3.—Para aclarar lo expuesto, lo aplicaremos al
átomo de hidrógeno. Por de pronto supondremos circulares las órbitas de
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los electrones e infinita la masa del núcleo con respecto a la del electrón,
1Q que equivale a decir que éste no ejerce acción sobre aquél. Sean a el
radio de la circunferencia y w la velocidad angular; la lineal, será v = a «>.
La carga del electrón es e y la del núcleo z e = E; para H ya se sabe que
z = 1 y e = E. Sin embargo, para dar más generalidad a los resultados,
dejaremos que aparezca E- En cada órbita debe existir equilibrio entre la
atracción del núcleo y la inercia; la primera es, según la ley de Coulomb,
Ee mv2 . .

—j- ; la segunda — mat»*, por consiguiente,a'

Ee

Por la teoría délos cuanta el momento p de la cantidad de movi-
y) ~h

miento ha de ser en cada órbita — , siendo n el número cuántico, o

sea el que corresponde a cada trayectoria, empezando por la más próxima
al núcleo en la que n = 1. Tendremos, por consiguiente,

„ n h
p — m v a = m a w = ——— .

2 TT

E f e c t u a n d o los c á l c u l o s , r e s u l t a n p a r a a, « y » los s i g u i e n t e s v a l o r e s

n^V _ 8ir !me2-E2 2 * e E

4 u2 m e E nBha nh
y como para el hidrógeno, E = e

nh

De ellas se deduce: 1.° Que los radios de las órbitas son proporcio-
nales a los cuadrados de los números cuánticos. 2.° las velocidades angu-
lares son inversamente proporcionales a los cubos de dichos números y,
por consiguiente, los tiempos empleados en recorrer las órbitas directa-
mente proporcionales a dichos cubos.
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O 2

v = e = 2,187 X 108 cm. por 1".

El valor de a concuerda con el del diámetro atribuido al átomo, que
es del orden 10~7 a 10~8 centímetros. El de v se aproxima al de la velo-
cidad de la luz; conviene tenerlo en cuenta para más adelante.

La energía del electrón se compone de dos partes: la cinética y la po-
tencial. La segunda, debida a la atracción del núcleo, tiene por valor

eE 4 Tta m e a E%

La cinética, por tratarse de un campo de Coulomb, es mitad de la
anterior,

22 n2 h2

Energía total: Et = — • p - X —^r~ • [15]

Ya hemos visto antes lo que significaba este signo menos. De la fór-
mula anterior se deduce que la energía total es, en cada órbita, inversa-
mente proporcional al cuadrado del número cuántico; 63 decir, tanto me-
nor en valor absoluto cuanto mayor es dicho número; pero como Et tie-
ne el signo negativo, quiere ello decir que crece al alejarse del núcleo.
Para n =- =*> Et = 0; para n = 0; Et = — =».

Resulta, por consiguiente, que al subir el electrón del núcleo central
hasta el piso situado a una distancia infinita, consume un trabajo infinito
también, gasta una energía infinita que le presta la radiación ambiente,
de modo que el sistema atómico resulta deudor, y el débito crece a medi-
dida que el electrón se aleja del centro; esto y no otra cosa significa el
signo menos.

Veamos la interpretación que ha de darse a estos resultados. Recor-
demos que el salto desde una corona interior a otra exterior exige absor-
ción de energía: si la corona se halla a distancia infinita del núcleo, el
trabajo necesario para llevar hasta allí el electrón, será infinito. No se
olvide, por otra parte, que las energías de la fórmula de Bohr, aplicada
al átomo, se cuentan en sentido negativo, y como cero es superior a cual-
quier cantidad negativa, lógicamente a la corona situada en el infinito
le ha de corresponder el valor ímlo.
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Ahora bien, si el electrón situado en el infinito cae sobre el núcleo,
restituirá en esta caída todo el trabajo que antes absorbió, y como éste,
por ser sustractivo, se cuenta en sentido contrario al anterior, al núcleo
le corresponderá — 30.

De la ley de Bohr puede deducirse el valor de la constante de Eyd-
berg. En efecto, introduciendo en la íórmula [9] el valor de la energía
ya determinado, resulta

v h =

Comparando esta fórmula con la [14] y teniendo en cuenta que para
el hidrógeno g = 1 y e = E,

R
T»

h = 6,55 X 10 - 2 7 .

Efectuando los cálculos (recordando que c = 3 X 1010J

• B = 3,27 X 1015 segundos

y para reducir sste número al de ondas por centímetro, hay que dividir-
lo por c, lo cual da

M 3 X 1010 ~~ ' X "

El valor experimental de R es 1,09678 X 105 que difiere muy poco
del anterior. Ello significa una confirmación valiosa de la teoría de Bohr.

Entre el átomo y su espectro se interpone un medio que podemos lla-
mar éter, o como se quiera, que sirve de enlace o vehículo. La energía
perdida por aquél se transforma en radiaciones, que estampan en el es-
pectro las rayas cuya frecuencia, o longitud de onda, revela la personali-
dad atómica de donde procede. Si este medio o vehículo es imponderable,
resulta que es posible un cambio de energías entre lo que pesa y lo que
no pesa: ¿no parece lógico admitir que tal imponderabilidad no existe y
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que la energía radiante, la luz, tiene peso y está sujeta a la acción de la
gravedad? La desmaterialización de la materia, según aparece en la
obra de Le Bon ya mencionada, parece que ha de completarse con la ma-
terialización de la energía, y en este caso la ley de Bohr representa una
transformación de energías, como la que existe, por ejemplo, cuando el
calor se convierte en movimiento o recíprocamente.

El núcleo se supone de un valor finito y es atraído por el electrón.—Vol-
viendo a nuestras fórmulas, recordemos que, para obtenerlas, hemos pres-
cindido de la masa nuclear, por suponerla infinita con relación a la del
electrón y, por consiguiente, ñja; pero, en realidad, no es así, y lo que
queda fijo es el centro de gravedad del sistema; las masas M y m del nú-
cleo y del electrón recorren, en sentidos contrarios, órbitas circulares y
llamando A y a a los radios, es preciso que se verifique la condición .,

A M — am.

Pueden sustituirse, como en nuestro sistema planetario, las dos masas
por una sola

M m ni
m -f- M ~ , m

1 ^H
que recorrerá una órbita de radio A -\- a. En las fórmulas antes halladas
hay que sustituir m por p. y a por A -\- a. En virtud de esto la fórmu-
la [16] se convierte en la

_ 2 ««.{A ei __ 2it2 eím ^ a >

El valor R^ corresponde a la hipótesis de ser la masa M infinita con
relación a m, en cuyo caso el denominador de [17] se reduce a la unidad
y la constante de Rydberg es:

. 8 . ^ = 109737.

Pero si se toma en cuenta la masa nuclear, esta constante tiene para
el hidrógeno un valor mínimo. En efecto, llamándola MH

= 0,00054; B = 2 f ~ = 109678 .
Me
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Para otro elemento cualquiera el peso atómico será un múltiplo de
Mu, por consiguiente

T n ' MH

El denominador decrece a medida que n aumenta y, por tanto, R cre-
ce y tiene por límite R-^,.

Órbitas elípticas.—Hemos supuesto hasta ahora que los electrones
describen órbitas circulares; pero la teoría de los cuanta admite que
pueden ser elípticas, resultando aquéllas como un caso particular de és-
tas. Más en este caso hay que contar con dos variables: el azimut, ángu-
lo que forman los radios vectores correspondientes a las distintas posi-
ciones del electrón con el eje mayor de la elipse y la magnitud de di-
chos radios. En las órbitas circulares sólo existe la primera variable,
puesto que el radio es constante: los números cuánticos n y h de las fór-
mulas anteriores son azimutales. En el caso de órbitas elípticas hay que
introducir los radiales n' y h'\ la fórmula [14] se conviente en la

[18]
(n -j- n ' ) 2 {Te -f- le']

En las órbitas elípticas, el valor de la energía total, será:

v 2*2me*E2 1

Et = _ X (íl + n y ;

es decir, que la suma de los números cuánticos reemplaza en esf e caso al
único de la órbita circular.

Los semiejes de las elipses, son:

h* . . ,.„ , h2 . . , a n-\-n' *
'-- < - - ^ 2 . *.. _n(n-\-n); -r-=—• .

El valor de a determina la magnitud de la elipse: el de -r- su forma»

Obsérvese que en la fórmula [18] los números radiales n' y Jo' pueden ser
cero, y entonces las elipses se convierten en c irounfereneias; pero los
azimutales no pueden nunca anularse, porque resultaría uoa recta y los
electrones caerían sobre el núcleo.
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La íórmula [18] no introduce nuevas rayas en las series, debido a que
sólo entran en ella la suma de los números cuánticos, y en nada le afec-
tan las variaciones de cada uno de ellos. Es lógico, puesto que la fre-
cuencia de las rayas depende tan sólo de la diferencia de niveles energé-
ticos y ésta no varía, aun cuando las órbitas circulares se conviertan en
elípticas, de las cuales aquéllas resultan un caso particular.

Correcciones que introducen la relatividad y la estructura fina.—Pero
puede ocurrir que por influencias exteriores al átomo, o bien por modi-
ficaciones interatómicas, se produzcan, mientras el electrón recorre su
trayectoria, variaciones de energía y en este caso aparecerán nuevas
frecuencias y, por consiguiente, nuevas rayas. Las causas exteriores
pueden ser un campo eléctrico, o un campo magnético, como los origi-
nados por los fenómenos de Stark en el primer caso y de Zeeman en el
segundo. En el interior del átomo pueden conducir al mismo resultado
varias causas. En primer lugar la masa del electrón no es constante:
ya hemos visto que en la primera órbita del hidrógeño,por ejemplo, la
velocidad del electrón se aproximaba a la de la luz y, por consiguien-
te, es lo suficientemente grande para influir de un modo sensible en el
aumento de masa. Si llamamos m0 a la masa en reposo, 6 a la relación

— entre las velocidades del electrón y la luz, tendremos para valor dec
la masa en movimiento

m =

Por otra parte, la velocidad lineal en una órbita de radio a y veloci-
angular w es v = a w. Antes hemos hallado

v = a t» — =— - .
n h n he

En la primera órbita del hidrógeno la relación entre la velocidad li-
neal y la de la luz es

_ 2itea

he '

de donde se deduce

a-Ec p aEe «. . , E mn

v = = 6 = = — X — »w =
ne nec n e
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Desarrollando esta expresión, resulta:

m = mn 1 —-5-1 — = » „ I + T T . - J —
I n \ e / J ^ 2 n / 3 \ e

' 8"ñ1"!" [19],

y como

2,184 X 108

3 X 1010 = 7,28 X 10- «2= 5,30 X 10-B .

podemos despreciar los términos en que el exponente de a es superior a
dos, y sustituir en la constante de Bydberg el valor de m por la expre-
sión

OT =
i «2. / E \ 2 1 [20].

Hay todavia otra circunstancia que influye en el movimiento del elec-
trón, y consiste en que, análogamente a lo que le acontece a Mercurio,
la órbita gira alrededor del foco en que se halla el núcleo y el perihelio
avanza moviéndose en ella en el mismo sentido que el electrón. Cuando
aquél está fijo el azimut varía entre o y <p = 2 TC; pero si avanza, el elec-

trón, antes de encontrar al nuevo peri-
helio, ha de recorrer un pequeño tra-
yecto; por consiguiente, en este caso
f I> 2 ic o bien Y <p = 2 w, siendo Y <C 1«

La figura 5 aclara esto. La elipse
M P N Q M es recorrida por el electrón
en el sentido que indica la flecha; si
suponemos que O sea el foco, la línea
M N, que podemos llamar de los ápsi-
des, gira al mismo tiempo que el elec-
trón alrededor de O, arrastrando con-
sigo la elipse; de modo que el perihelio
M y el afelio N describen las dos cir-
cunferencias de trazos; al llegar el elec-

trón a M se encuentra con que este punto se ha desplazado en el circulo
pequeño en sentido de la flecha y ha de continuar su marcha hasta lle-
gar al nuevo perihelio.

Fig. 5.
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El valor e de la excentricidad está relacionado con los números cuán-
ticos y con y por la fórmula

2 a
Y

1 - ' " = isqr^
en cuya fórmula

Fácil es ver que si no se tiene en cuenta el aumento de la masa, a des-
aparece y y = 1.

Como resultado de estas modificaciones la fórmula de Bohr se con-
vierte en la

[22].

El primer sumando es independiente de la relatividad, el segundo,
afectado por el coeficiente a, es el que tiene en cuenta este fenómeno. A
su vez en cada uno de los numeradores del segundo paréntesis hay dos
términos: el primero, en que no intervienen los números cuánticos, es el
resultado de la variación de la masa; el segundo obedece al movimien-

n'
to del perihelio: la relación — tiene por valor deducido de la [21]

[23],

de modo que implícitamente entra en ella el valor de Y. Ai primero de
los expresados términos Sommerfeld le llama corrección general de la re-
latividad. El segundo varía con los números cuánticos y depende de la
excentricidad. Es el que origina y regula la estructura de las rayas finas.
El autor citado le llama disyunción del término.

Para que resulte más clara la diferencia entre las fórmulas [18] y [22],
vamos a ver lo que acontece aplicándolas, por ejemplo, a la raya Sa del
hidrógeno, en cuyo caso n + n' = 2 y Te -\- ¥ = 3; la primera de dichas
fórmulas da v = 1B233.
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Al aplicar la fórmula [22], hay que tener en cuenta los valores de
cada sumando; en la órbita inicial pueden ser

(a).
k=.l 7c' = 2
¿ = 2 F = 1
¿ = 3 V = 0

La tercera combinación corresponde a una órbita circular, puesto
que el número cuántico radial desparece: las otras dos son órbitas elípti-
cas. En la órbita final las combinaciones pueden ser:

,,< ( n = l n' = l

correspondiendo la segunda al círculo. Ahora bien, el salto de cada una
de las órbitas a a las dos b, producirá dos rayas y en conjunto seis, es
decir, igual número de valores de v en vez del único que da la fórmula
[18]. Si en realidad existieran todas estas rayas habría dos tripletos, ori-
ginados por el paso de cada una de las órbitas a a las b; pero como, según
el principio de selección, al pasar el electrón de una órbita a otra, sólo
pueden admitirse variaciones de + 1 en el número cuántico azimutal,
hay que eliminar el paso de la primera órbita a a la primera b, de la se-
gunda a a la segunda b y de la tercera a a la primera b; quedan tan sólo
tres rayas: una aislada y las otras dos formando un doblete, y así lo com-
prueba la observación. La fórmula [22] da, por consiguiente, para v tres
valores en vez del único calculado por la [18].

En la fórmnla [22] se ve que la corrección debida a la relatividad cre-
ce con el valor de s, es decir ¡ con el número atómico; ello significa que,
a medida que las frecuencias se alejan del espectro óptico, la corrección
adquiere más importancia. Tal sucede en los espectros de Rontgen, y en
este caso conviene al calcular la masa en movimiento tener en cuenta
potencias superiores a a2, lo cual complica las fórmulas.

No pasaremos más adelante, pues nuestro objeto se reduce a poner de
manifiesto la relación entre el átomo y el espectro.

Claro es que, saliendo del tipo hidrógeno y suponiendo al electrón
sometido no sólo a la acción del núcleo, si que también a las repulsiones
de los electrones próximos, el problema se complica.

Conclusión.—A escoger para tema de esta conferencia la Constitución
del átomo, nos ha inclinado la circunstancia de hallarse ligada con los
recientes descubrimientos y teorías de la Física. Las personas familiari-
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zadas con su estudio no hallarán en nuestro trabajo nada nuevo; pero si
puede tener algún interés para las que no se encuentren en igual caso y
quizá estimule su curiosidad. Entendemos que uno de los cometidos de
la Asociación para el Progreso de las Ciencias es extender y vulgarizar,
en lo posible, toda clase de conocimientos y por ello hemos procurado,
aunque quizá sin conseguirlo, exponer el asunto de un modo sintético y
con toda la claridad que su índole consiente.

Sujetas las nuevas teorías al resultado de la experimentación y al
contraste de distintos pareceres, puede decirse que en parte están toda-
vía suo judice. Pero cabe afirmar, desde luego, que mucha parte de ellas
quedarán como patrimonio de la Ciencia, y que dejarán huella imborra-
ble en el camino que recorre y ante el cual se presentan cada vez nuevos
y más dilatados horizontes. Merece llamar la atención el enlace que se
descubre entre las modernas teorías, que, partiendo de distintos puntos,
convergen hacia la unidad del Universo, intentando reducir a una sola
substancia, susceptible de múltiples transformaciones, la diversidad de
elementos y las distintas clases de energía. En la constitución del áto-
mo intervienen: la radiactividad, la teoría electrónica, la de los cuanta, la
de la relatividad y desempeña importantísimo papel, para escudriñar lo
íntimo de su estructura, la espectroscopia con la teoría de las rayas
finas de Sommerfeld y la variabilidad de la masa, que no fue posible ad-
vertir mientras se desconocieron las grandes velocidades que alcanzan
las partículas materiales y en especial los electrones, velocidades que sfe
aproximan mucho a la de la luz considerada hoy como límite infran-
queable.

Lo que dice Horacio, en su epístola ad Pisones, refiriéndose a las pa-
labras, multa renascentur que jam ceciderunt, parece aplicable a antiguas
hipótesis, ya abandonadas, y que ahora resucitan con xopaje nuevo. Así,
por ejemplo, la teoría de Newtón, referente a la propagación de la luz
como resultado de la emisión de corpúsculos que, animados de grandes
velocidades, llegan hasta nuestra retina, se reproduce en los cuanta de
Planck que, en vez de ser partículas materiales, son elementos o granu-
los de energía. Pero ¿si energía y materia son aspectos distintos de una
misma sustancia, no resulta en esencia la teoría de Planck una resurrec-
ción de la de Newton? La hipótesis de Prout, que consideraba al hidró-
geno como generador de los demás cuerpos simples, parece confirmada
con la aparición de las partículas de aquel gas resultantes del bombar-
deo de ciertos núcleos atómicos. ¿La electricidad positiva y negativa de
Faraday no se reproducen en el electrón negativo y en el ion positivo?

En cambio han sucumbido algunas concepciones que parecían intan-
gibles. El átomo ya no es indivisible, ni inmutable; la masa no es cons-
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tante, es función de la velocidad; la energía radiante según la teoría de
Einstein, que confirma las observaciones de los últimos eclipses, no es im-
ponderable, pesa y obedece a la ley de la gravitación: el rayo luminoso,
al penetrar en un campo gravitarlo, se flexa.

Si por una parte ya no es posible admitir la permanencia e indivisi-
bilidad del átomo, ni la constancia de la masa, por otra han tomado carta
dé naturaleza en la Física dos nuevas constantes; la carga eléctrica ele-
mental, el electrón, y la partícula de energía el cuantum de Planck.

La gravitación que se suponía una de las manifestaciones de la ener-
gía, pero que no ha sido posible relacionarla con las demás; es, según
Einstein, una propiedad geométrica del Universo; la consecuencia de una
estructura que obliga a los cuerpos pesados a seguir determinadas tra-
yectorias.

El éter, más que realidad no comprobada, parece ser es un comodín
de los físicos para explicar la transmisión de las radiaciones; como no
opone resistencia al movimiento de los astros, su densidad debe ser infe-
rior a la de los gases más enrarecidos; para transmitir la luz con la extra-
ordinaria velocidad que la caracteriza, ha de tener rigidez superior a la
del acero; condiciones que no se compaginan.

Hace cuarenta años, dice Daniel Berthelot en su folleto, La Física y
Metafisiea de las teorías de Einstein, que Marcelino Berthelot escribía en
los Orígenes déla Alquimia: «Un sólo ser parece subsistir como soporte
último de las cosas. El fluido etéreo desempeña el papel del mercurio de
los filósofos; pero es fácil percatarse de que su existencia real no está más
sólidamente establecida. Es un símbolo, una ficción destinada a satisfa-
cer la imaginación. Los fluidos eléctrico, magnético, calorífico, luminoso,
que se admitían como soportes de la electricidad, del magnetismo, del
calor y de la luz, han desaparecido en menos de un siglo, reduciéndose a
un solo éter al cual se atribuyen propiedades imaginarias y a veces con-
tradictorias. Pero ya el éter de los físicos está llamado, a su vez, a des-
aparecer, a causa de nuevas concepciones que intentan explicarlo todo
por los solos fenómenos del movimiento.»

Si la radiación es el resultado de la emisión de partículas de energía
lanzadas al espacio con grandes velocidades cual si fueran proyectiles, es
lógico que la hipótesis del éter, tal como lo presenta la teoría de las on-
dulaciones, se tambalee.

El éter de Lorentz no tiene ni movimientos ni propiedades mecáni-
cas : es tan sólo la residencia, asiento o soporte, de los campos electro-
magnéticos originados por las cargas eléctricas que acompañan a la ma-
teria en movimiento.

Einstein, en la relatividad restringida, prescinde del éter; pero en la
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generalizada ha tenido que buscarle un sustituto: el espacio. Con ello
sustituye por un concepto geométrico el del éter dotado de propiedades
mecánicas. La presencia de masas materiales engendra campos gravita-
torios y produce una curvatura que obliga a los cuerpos pesados a seguir
determinadas trayectorias. Pero al mismo tiempo existen también cam-
pos electromagnéticos" resultantes del movimiento de las cargas eléc-
tricas. La coexistencia de estas dos clases de campos complica la estruc-
tura del Universo; si el concepto geométrico del espacio puede explicar
la existencia de los campos gravitatorios, ¿bastará también para expli-
car la de los electromagnéticos? Evidentemente han de existir entre
ellos acciones recíprocas; pero hasta ahora no ha sido posible encontrar
el lazo de unión, sintetizar el Universo en que residen. Einstein no se
opone a que el espado se llame éter; cabe conservar la palabra, pero el
concepto es muy distinto.

Llegar hasta la íntima esencia de la~ cosas parece vedado a la inte-
ligencia humana. Lo mismo en Física que en Metafísica se tropieza, al
ahondar, con lo incognoscible. La Ciencia es como la asíntota de la cur-
va que representa la Verdad absoluta. Para alcanzarla precisaría llegar
al punto de tangencia, pero éste se halla en el infinito y las facultades
del hombre son limitadas.
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J&N la carretera de Valencia a Liria y trozo comprendido entre el
pueblo de Burjasot y. la Villa de Paterna, se extiende, a su derecha, poco
antes de llegar a ésta última, el expresado Campamento, que es una por-
ción considerable de terreno, toda vez que el polígono que lo limita, al-
canza 12.835 metros lineales de desarrollo. Por el lado Sur (vóase el pla-
no, adjunto) linda con la sección de la mencionada carretera, que se deno-
mina Avenida del General Primo de Rivera y muy próxima a ella, se
ha levantado el grupo principal de edificios, que constituyen el primero,
habiéndolo hecho así por las ventajosas condiciones de comunicación,
tanto con aquellos pueblos, como con el apeadero de los ferrocarriles eco-
nómicos, línea de Valencia a Liria, del que dista solamente 314 metros,
en la misma dirección Sur. El otro grupo de edificios ocupa el llamado
cerro de Benimamet, que es una colina distante 900 metros del emplaza-
miento de los Cuarteles.

La distancia del Campamento a Valencia, tanto por la vía férrea como
por la carretera, es de unos 7 kilómetros.

El origen del Campamento de Paterna se remonta a tiempos lejanos,
pues a mediados del pasado sigla xix comenzó el Cuerpo de Artillería a
efectuar ejercicios de tiro en unos terrenos comprados para este fin, en el
término de Paterna: el año 1844 se extendió la primera escritura de ad-
quisición de parcelas y en los sucesivos se adquirieron otras, aunque en
número muy corto, hasta los años 1882 y 1883, en los cuales, por inicia-
tiva del Exorno. Sr. D. Manuel Salamanca y Negrete, Capitán General
de la Región, se compraron, sobre todo, en el segundo, extensiones muy
considerables de terreno para formar los campos de tiro y maniobras des-
tinados a Infantería y Artillería. Con posterioridad se ensancharon toda-
vía más dichos campos, alcanzándose un desarrollo total de 1.761.943,97
metros cuadrados, y aún hoy se está tratando de adquirir, para su mejo-
ra y ensanche, las parcelas que figuran en el plano con las letras A y B.

El primer edificio que se levantó en los terrenos que forman el Cana-
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pamento, fue el antiguo almacén de pólvora de la plaza situado en el ce-
rro de Benimamet, y construido el año 1751, para trasladar a él la pólvo-
ra que se hallaba depositada en unas casas de la ciudad de Valencia, con
los riesgos consiguientes. Dicho polvorín fue arrasado cuando la invasión,
francesa, y reconstruido el año 1813, por la Comandancia de Ingenieros;
continúa prestando sus servicios en la actualidad.

Para los ejercicios de cañón, construyó el Cuerpo de Artillería hacia
el año 185B, un pequeño alojamiento de tropas y ganado, en parte del so-
lar que ocupa ahora el nuevo Cuartel de Artillería, con destino a las
fuerzas que iban destacadas a Paterna para efectuar prácticas de tiro. El
citado edificio se denominó durante muchos años Escuela Práctica de
Artillería.

Esta Arma fuó_por consiguiente la primera que en el espacio de trein-
ta años hizo uso de los terrenos del Campamento para prácticas de tiro y
maniobras. La Infantería, hasta el año 1882, puede decirse que su actua-
ción en Paterna fue casi nula: en dicho año, el general Salamanca promo-
vió en gran escala la compra de terrenos, como hemos dicho, arbitrando
los recursos necesarios para ello, con el importe de los haberes de los sol-
dados rebajados y los de licencias trimestrales; al siguiente, es decir, en
1883, a base de los auxilios pecuniarios ofrecidos por algunas Corporación
nes de Valencia, principalmente la Diputación Provincial, y de los recur-
sos citados, gestionó y obtuvo del Estado la autorización para construir
un cuartel con destino a un batallón de Infantería que fuera a practicar
al Campamento. Al mismo tiempo que se aprobaba el proyecto—que re-.
dactó la Comandancia de Ingenieros—se dispuso de Real orden que se
constituyese una Junta para administrar lo que se denominaría en ade-
lante «Fondos de Paterna» que habría de nutrirse con el importe de los
haberes de dos rebajados por compañía, escuadrón o batería de los Cuer-
pos de la guarnición de Valencia y sus destacamentos e igualmente con
los de algunos individuos a quienes se concedería licencia, cuando se
considerase necesario.

La aplicación que había de darse al expresado fondo era exclusiva-
mente la de construir, primero, el Campamento y después realizar su en-
sanche y mejoras sucesivas. Efectivamente: el cuartel de Infantería se
construyó con el dinero ya citado, más una cantidad, de poca importan-
cia, facilitada por la Diputación Provincial, habiendo trabajado en las
obras'sin interrupción, durante los dos años que duraron (del 83 al 85)
soldados de los distintos Cuerpos y Armas. El emplazamiento de ese
cuartel se eligió inmediato, por conveniencias del servicio, a los locales
llamados «Escuela práctica de Artillería».

Teniendo ya un buen alojamiento para las unidades de Infantería,
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pudo organizarse el polígono de tiro para ésta, en condiciones de estabi-
lidad. Con ese objeto se arrasó un pequeño espaldón que existía (mal em-
plazado) y una caseta para los tiradores, construyéndose el nuevo espal-
dón que indica el plano a 1.200 metros del ángulo N. O. del cuartel: de
esta manera quedó establecida la línea de tiro de Infantería, con la citada
extensión, muy suficiente, por usarse entonces como reglamentario el fu-
sil Remington, cuyo alcance no exigía que se diera mayor desarrollo a
la primera.

M espacio comprendido entre los expresados edificios y el espaldón
de tiro, se dedicó desde entonces a campo de maniobras para la Infante-
ría y cuando se necesita mayor extensión de terreno para moverle las
fuerzas se consigue esto llevándolas, por detrás del espaldón, hasta el lí-
mite Norte del Campamento, es decir, hasta el cerro llamado de la Muela
de San Juan, donde se colocan los blancos de Artillería.

Al dotarse al Ejército español del fusil Máuser, cambiaron considera-
blemente las prácticas de tiro y como los ejercicios reglamentarios de la
instrucción individual del mismo, son a distancias mucho más cortas, no
hubo inconveniente en reducir a 900 metros la línea de tiro, que tenía
1.200 y por ello se pudo situar la Estación Radiotelegráfica, el año
1913, en el sitio en que está, es decir, quedando a la citada distan-
cia de 900 metros, del espaldón, y aún modernamente, el año 1922, se
construyó una amplia galería de tiro a 500 metros de este último, sin
inconveniente alguno para las prácticas, puesto que no suele pasarse de
dicha distancia en los ejercicios de tiro individual. Cuando se han de
efectuar a mayores distancias, o bien realizar ejercicios de combate con
fuego real, se colocan las fuerzas más allá del espaldón y tiran en direc-
ción del cerro de la Muela a distancias hasta de 2.300 metros o algo más
y esa parte del Campamento es la que puede considerarse como el verda-
dero campo de tiro de la Infantería.

La Artillería, desde que comenzó las prácticas de cañón en los terre-
nos de Paterna, eligió como sitio apropiado para asentar sus baterías, el
llamado cerro de Benimamet y la dirección del tiro es hacia el Norte, o
sea hacia el «Cerro de la Muela de San Juan», donde se colocan los blan-
cos, casi siempre al pie, pero alcanzando algunas veces hasta cerca de la
cumbre y aun otras, llegan a situarse en la vertiente opuesta, para el tiro
indirecto. Primitivamente, cuando el campo de tiro tenía poca extensión,
por ser la propiedad de Guerra muy escasa, sólo se podía tirar a unos
2.000 metros: hoy se puede llegar a 4.000, que es la distancia que separa
el mencionado cerro de la Muela del límite del Campamento, por la par-
te de Benimamet. En toda la extensión de este cerro efectúan sus manio-
bras las baterías, extendiéndose algunas veces por el Oeste, o sea hacia
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donde realiza las suyas la Infantería, atravesando para ello el barranqo
que separa ambos campos.

La línea de tiro de Artillería se cruza con la, de Infantería detrás del
espaldón y pasa por encima de numerosos terrenos que no son propiedad
del ramo de Guerra, a pesar de las grandes extensiones que lleva adqui-
ridas el Estado, para formar el Campamento; debido a esto, ocurre con
frecuencia que las granadas de los tiros cortos estallan sobre campos de
propiedad particular y causan grandes destrozos en los mismos. Para
evitar tales inconvenientes se sigue adquiriendo parcelas y se seguirá
hasta que se consiga darle a la zona de tiro de la Artillería la anchura ne-
cesaria para que no ocurran los expresados accidentes.

Inmediato al lugar donde se asientan las piezas, tiene la Artillería
para su servicio una pequeña construcción, con varias dependencias—
para los ejercicios del tiro—como son: almacenes de blancos, comedor y
cocina de oficiales, etc., etc. Estos locales estuvieron dedicados durante
muchos años, desde mediados del siglo xvm, al alojamiento de las tropas
encargadas de la vigilancia del almacén de pólvora: en el año 1808 se
formó un reducto de campaña para encerrar y defender dicho cuartelillo,
pero fueron destruidos por el Ejército francés. Bastantes años después, se
restableció ligeramente el reducto, para que el foso sirviera de aisla-
miento y al construirse en el año 1898 el cuerpo de guardia defensivo,
inmediato al polvorín, se trasladó a los citados locales la tropa y quedó
así dedicado el edificio para los servicios de Artillería en sus ejerci-
cios de tiro al blanco; por este motivo se le llamó también «Escuela
Práctica de Artillería» a la citada construcción, pero agregando de Be-
nimamet.

Todo el perímetro que limita la propiedad de Guerra y que está
marcado en el plano con una línea de cruces, lo constituye en el terreno
una zanja de 0,30 por 0,30 metros, con hitos o mojones de hierro, clava-
dos un metro en el suelo y colocados en todos los puntos donde cam-
bia de dirección el mencionado perímetro.

La forma del Campamento es muy irregular, debido principalmente,
a que las parcelas que lo forman fueron adquiriéndose en plazos muy
diversos, segán los propietarios iban ofreciendo precios aceptables. En
la actualidad se está tramitando, el proyecto para la adquisicion.de las
señaladas con las letras A y B, según antes dijimos, y cuyos límites los
indican cruces más finas; de este modo se mejorarán los campos de ma-
niobras y los polígonos de tiro, de la Infantería, principalmente, con. la
(.B), y de la Artillería con la (A), así como se evitará, de esta manera,
que algunos tiros muy cortos causen destrozos en propiedades que no
pertenezcan al ramo de Guerra y quedará adquirido todo lo necesario
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para el ensanche del Campamento, desde los cuarteles hasta el espaldón
de tiro. Después ha de continuarse comprando las parcelas desde éste
al cerro de la Muela, a fin de que el campo de tiro de la artillería tenga
siempre la anchura que marcan las modernas instrucciones, al menos,
toda la que permitan las condiciones del terreno. Hay nombrada una
Junta local que se ocupa constantemente de este asunto.

El polígono de tiro de la Infantería es abierto y defectuoso, pues si
bien por la parte derecha, antes de llegar al espaldón, los tiros desviados
pueden ser recogidos en la vertiente 0 de la parcela A, excepto los que
salven la divisoria, en el lado izquierdo, aun adquiriendo la parcela B,
no hay alturas como en el otro para evitar los efectos de la dispersión
de los proyectiles. En cuanto al fondo, como el espaldón tiene una altu-
ra máxima de siete metros, pasan algunos disparos por encima de la cres-
ta y, dada la dirección de aquél, esos tiros largos van a parar algunas ve-
ces a la carretera que se extiende a la derecha del campo, en dirección a
Liria. Para obviar en lo posible este inconveniente, se va a construir un
retorno en el extremo izquierdo del espaldón, formando con éste un án-
gulo muy obtuso: de ese modo se podrá cambiar algo la dirección de la
línea de tiro, situando los blancos en la citada prolongación. En el plano
se halla marcada la modificación del espaldón y la nueva línea de tiro.

Al construirse hace dos años la galería de tiro, ya se le dio a su eje
mayor una dirección paralela a la que tendrá la magistral del menciona-
do retorno.

El campo de tiro de la Artillería, a pesar de su estrechez, ofrece me-
nos peligros, porque las desviaciones de los proyectiles son mucho meno-
res que las que corresponden al tiro de fusil; de los primeros, son los más
peligrosos, las granadas que estallan cortas, sobre terrenos de propiedad
particular.

De todas maneras las precauciones que se toman para evitar desgra-
cias son constantes y eficaces, pues haciendo más de setenta años que se
está usando el campo de Paterna no llegan a cuatro las personas muertas
a consecuencia de heridas causadas por los proyectiles. El ramo de Guerra
tiene establecido un convenio con el pueblo de Paterna, a cuyos vecinos
corresponde la propiedad de la mayor parte de las fincas que rodean el
Campamento, en virtud del cual, las tropas pueden hacer uso de los po
ligónos de tiro, todos los días laborables excepto los viernes que quedan
reservados, por entero, para las faenas agrícolas y además, la segunda
quincena del mes de septiembre, que se dedica íntegra a recoger la cose-
cha de algarroba?, que es casi la única que tienen las citadas fincas. A
pesar de que los colonos respetan el convenio y no marchan a sus campos
durante las horas de tiro, se establece siempre en ellos una estrecha vigi-
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lancia, por medio de parejas de caballería, algunas de G-uardia civil y
soldados de Infantería, que vigilan todos los caminos y sendas que
afluyen a las parcelas lindantes con el Campamento. Por último: en una
torre, de origen romano, que se halla muy inmediata a éste, se iza una
bandera que sirve de señal indicadora de que se está tirando al blanco,
mientras no se arría. ;,:>"

La calidad de todo el terreno perteneciente §1 Campamento es muy
dura, casi roca, de modo que no resulta muy favorable para las prácticas,
de todas clases, que efectúan las tropas. Sin embargo, no obstante estos
defectos y los peligros que presentan los polígonas de tiro, según se dijo
anteriormente, es dificilísimo, mejor dicho, imposible, hallar otros cam-
pos de mejores condiciones, en lugares próximos 6,(Valencia; varias veces
se ha intentado trasladar el Campamento a sitios cómo Torrente, Cuarte,
etcétera, resultando en absoluto imposible por lo costoso y por tropezar
también con los mismos inconvenientes que en Paterna. El polígono de
tiro de Infantería se trató de establecerlo en varios puntos, incluso en la
playa de Levante y en todos ellos se presentaron dificultades invencibles.

Tampoco debe olvidarse que las tropas de la guarnición de Valencia
salen anualmente a efectuar sus escuelas prácticas en ,sitios bastante ale-
jados de la ciudad, como son: las de Infantería y Caballería, a Liria, Bo-
tera, Requena, Sagunto y aun a la provincia de Alicante, y la Artillería,
a los llanos de la Mancha, principalmente, Almansa, donde han verifica-
do dichas escuelas prácticas repetidas veces; allí tienen más ancho campo
para toda clase de ejercicios.

En cuanto a las condiciones higiénicas del Campamento no pueden
ser mejores: los cuarteles se hallan situados a 74 metros sobre el nivel
del mar y a unos 9 kilómetros de distancia del mismo, sin que existan
alturas de ninguna clase, en todo ese espacio, de suerte que el. Campa-
mento recibe los aires puros y directos de aquél, como"no los recibe nin-
guno de los pueblos inmediatos, que están mucho más bajos que el pri-
mero. La naturaleza rocosa del suelo hace imposible toda humedad en los
edificios, cuyas cimentaciones se han podido ejecutar con gran economía
y seguridad. Existe también una red completa de alcantarillado, con ta-
jeas de todas clases y fosos sépticos, cuyas aguas vierten al barranco in-
mediato; bnen alumbrado eléctrico y, por liltimo, una dotación de aguas
abundante y de superior calidad. La base de ella son dos pozos situados,
uno en cada cuartel y varios aljibes, en los patios de los mismos, pero
además, la conducción de agua potable, propiedad del pueblo de Paterna,
pasa por delante de las fachadas principales de aquéllos, o sea por la
Avenida del General Primo de Rivera y bastaría hacer las tomas nece-
sarias para tener dentro de los edificios toda la que fuera precisa para el
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servicio de los Cuerpos, en el caso de que, por cualquier circunstancia
fortuita, no pudiera disponerse do los elementos con que se cuenta en la
actualidad.

La población de Paterna se halla tan compenetrada con el ramo de
G-uerra que difícilmente podrá encontrarse otra en España que sienta
más cariño hacia las tropas, se esfuerce más para facilitar todo lo que és-
tas necesitan y haya dado mayores pruebas de ese afecto al Ejército, en
cuantas ocasiones se han ofrecido para ello, como en los últimos años, con
motivo de la guerra de África y en el mes de Mayo de 1923, cuando vi-
sitó S. M. el Rey D. Alfonso XIII el Campamento militar.

Para que pueda tenerse una idea, lo más completa posible, de los ele-
mentos que constituyen éste último, haremos una sucinta descripción de
cuantas obras y edificios existen en él, prescindiendo de incluir en esta
memoria figuras más detalladas de los edificios que se indican en el plano,
por no considerarlo necesario.

Espaldón de tiro.—Tiene 85 metros de longitud, que van a ser am-
pliados muy en breve hasta 100, mediante un retorno o trozo de^25 que
se le ha de agregar, por 6,50, término medio de altura. En la parte ante-
rior existe un foso de 2,30 de anchura por 1,80 de profundidad y en la
parte posterior (cuyo talud está revestido con muros de manipostería or-
dinaria, en forma de escalones, para contener las tierras) hay una caseta,
resguardada por el espaldón, que sirve para almacén de blancos y alo-
jar el plantón encargado de la vigilancia.

En el citado foso existen nueve puestos de observación, blindados,
para los sirvientes de los blancos y otro para el oficial; en éste último se
monta un aparato telefónico, extremo de la línea de 600 metros de des-
arrollo que se halla establecida paralelamente a la de tiro y separada de
ella 70, apoyada en soportes de madera, fijos sobre postes metálicos. En
éstos últimos, que están espaciados a 100 metros, hay unos cajetines don-
de se pueden enchufar los hilos del otro aparato que usaba la tropa que
estaba en fuego, desde sus diversas posiciones. Hoy, con la galería de
tiro, se utiliza un solo enchufe.

Las distancias desde el espaldón hasta el ángulo N. O. del cuartel de
infantería, se hallan señaladas, sobre dados de piedra, con separaciones
de 100 metros.

Galería de tiro.—En el año 1922 y con los últimos recursos que que-
daban procedentes del antiguo fondo del Campamento, se construyó esta
obra y un abrevadero inmediato a ella, de 25 metros de longitud. La
primera importó 67.530 pesetas y el segundo, con la conducción de
aguas necesaria para abastecer a los dos, ascendió a 20.000 pesetas. Se
colocó la galería a 500 metros del espaldón, teniendo en cuenta que esa
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es la distancia máxima a que suelen realizarse los ejercicios individuales
de instrucción de tiro al blanco. Para los que se verifican a distancias
más cortas, y con objeto de no salir de la galería, se sitúan, los blancos
en zanjas abiertas en el terreno, de 50 en 50, ó de 100 en 100 metros,
rellenas de tierra apisonada.

La dirección del eje de aquélla es paralela a la magistral del retorno
que ha de tener el espaldón conforme se ha dicho.

La organización de la galería, que tiene 130 metros de longitud, por
4 de anchura, en la parte que ocupan los tiradores, es la siguiente: un
muro de fondo, de mampostería ordinaria y columnitas de cemento
armado, muy ligeras, formando el írente, espaciadas a 5 metros. Adosado
al citado muro hay un banco corrido de mampostería con chapado de
baldosas, en la cara superior, para servir de asiento a la tropa. Coronando
las columnas van unas jácenas de madera que sirven de apoyo a los ca-
bios, sobre los cuales se clavan los listones donde se amarran las tejas
planas, de cemento portland, que íornlan la cubierta. Aunque ésta es de
una sola agua, en la parte propiamente de la galería, resulta a dos, por
ser doble la crujía en el trozo donde se han establecido las dependencias
accesorias, que están adosadas a la primera por su parte posterior, en el
centro de ella y en una longitud de 100 metros. Dichas dependencias son
las siguientes, marchando de Este a Oeste: comedor de oficiales (10 por A
metros), cocina de oficiales (5 por 4 metros), cocina de sargentos y sub-
oficiales (4 por 4 metros), cocina de tropa (5 por 4 metros), comedor de
tropa (25 por 4 metros)—paso cubierto de 3 metros de luz—, comedor de
sargentos y suboficiales (9 por 4 metros), cinco almacenes-depósitos de
blancos, para los cinco cuerpos de la guarnición que utilizan el polígono
de tiro (4 por 4 metros cada uno), cuadra (10 por 4 metros), letrinas de
tropa (4 por 4 metros), letrinas de sargentos y suboficiales (3 por 4 me-
tros) y letrina de jefes y oficiales (4 por 2 metros).

Cuando; el comedor de tropa resulta insuficiente, por asistir al tiro
un batallón completo, lo que ocurre rara vez, se aprovecha para dicho
servicio la misma galería.

El abrevadero es de hormigón hidráulico, y por sus dimensiones per-
mite beber, de una vez, a casi todos los caballos de un escuadrón.

La conducción de aguas arranca del cuartel de artillería: la forman
tubos de hierro y tiene un desarrollo de 800 metros, incluyendo los ra-
males de distribución.

Primer grupo de edificios.

Cuartel de Artillería.—Conforme antes se dijo, el primer alojamiento
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de tropas que hubo en Paterna fue un edificio denominado Escuela
Práctica de Artillería por utilizarlo este Cuerpo, durante la época de
sus ejercicios de tiro. Sufrió varias reparaciones y hasta ampliaciones
de importancia, porque durante bastantes años se alojó en él una bate-
ría que venía a Valencia, destacada del l.er Regimiento de Artillería
de Montaña, de guarnición en Barcelona. También pernoctaron allí, en
varias ocasiones, los escuadrones de los regimientos de caballería de la
guarnición, que iban al Campamento a efectuar prácticas, y por último,
en el año 1892, al crearse el 11.° Regimiento montado de Artillería (hoy
6.Q ligero), la escasez de locales en el cuartel de la Ciudadela obligó a
que hubiese destacadas constantemente, en Paterna, dos baterías, una
en el repetido edificio y otra en casa alquilada o de propiedad par-
ticular.

Como la construcción de la Escuela Práctica era de condiciones muy
medianas, sobre todo, las cubiertas, en el año 1898 ocurrió el hundimien-
to de una de éstas y se mandó hacer una nueva crujía con cargo a los
fondos de Paterna. A ésta, siguió otra, por amenazar también ruina casi
todo lo existente y posteriormente, en el año 1912 se hizo un proyecto de
cuartel, aprovechando lo que se llevaba hecho, con un presupuesto de
507.450 pesetas. Muy lentamente, porque las consignaciones anuales para
estas obras no llegaron nunca a 20.000 pesetas, se fue ejecutando la parte
principal de aquél, o sea la llamada «Cuartelillo», que ha quedado como
centro del cuartel actual. El proyecto era para alojar solamente un grupo
armado del 6.° Regimiento de Artillería ligera que no tenía cabida en
Valencia, pero al llegar el año 1919 y formarse los planes de acuartela-
miento en cada Región, se acordó que en la tercera, se le diese aloja-
miento al 5.° de Artillería pesada, que había de crearse, y para ello se re-
dactó un proyecto de cuartel definitivo con destino a dicho Cuerpo.
Aprobado que fue en el año 1920, comenzó a ejecutarse el 21, terminan-
do en abril del 23, habiéndose invertido en las obras un total de 1.039.710
pesetas, que sumadas a las 350.000 que se habían invertido próximamen-
te en el cuartel, desde que se comenzó a trabajar con el primer proyecto,
dan un valor actual al edificio de 1.500.000 pesetas.

La situación del cuartel y la forma de su planta están impuestas, la
primera, por la circunstancia antes expresada de ir haciendo obras, apro-
vechando algo de lo antiguo, y la segunda, por la disposición del terreno,
que no permitía extender aquél en ninguna de las dos direcciones esto
y oeste. La del este, por existir al lado del Cuartelillo (a 10 metros de
separación) un barranco de 4 ó 5 de profundidad, que está hoy terraple-
nado, formando lo que se llama el patio de recreos, y la del oeste, por
hallarse el cuartel de Infantería sólo a 8 metros del expresado Cuarte-
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lillo, conforme puede apreciarse en el plano, si bien debido a la escala de
éste aparece el cuartel con escasas dimensiones. De todas maneras ya se
ve que el desarrollo principal se le ha dado en la dirección norte-sur y
después, por detrás del cuartel de Infantería, constituyendo un gran patib
para las formaciones del Regimiento. La fachada este, que es la de ma-
yor longitud, tiene cerca de 300 metros y la del sur, o de entrada prin-
cipal, no llega a 50.

Como puede verse en el dibujo, el cuartel consta de las siguientes
partes: 1.a, la que se llamó Cuartelillo, que ocupa el centro; 2.a, la pro-
longación de las crujías este-oeste del mismo, unidas a una nueva o de
fachada principal, que es la del sur; 3.a, un edificio independiente, al norte,
cuya dirección está algo quebrada para evitar el descenso al barranco, y
4.a, el tinglado del material que ocupa dos lados y parte de otro del gran
patio, completando éste el abrevadero y las dependencias accesorias de
herradero (con todos sus locales) y letrinas diurnas.

En lo que era Cuartelillo, con las prolongaciones de sus crujías, se
alojan un grupo en armas y otro en cuadro, así como varias dependen-
cias importantes que luego detallaremos: en el edificio independiente, se
ha instalado el segundo grupo armado, y el material de los tres gru-
pos, en el tinglado que, como hemos dicho, se halla dividido en tres
partes.

El tan repetido Cuartelillo es una construcción en forma de blok, de
planta rectangular, con el patio central limitado por cuatro crujías que
tienen planta baja y principal; en el centro del patio hay un pozo (de 30
metros de profundidad con una perforación de 25) sobre el cual se levan-
ta un castillete de cemento armado, de 16 de altura que sostiene un de-
pósito de 60 metros cúbicos de capacidad y 4 de altura. La parte baja del
primero está cerrada y cubierta, ocupándola la instalación de un motor
eléctrico y bombas que extraen el agua del pozo.

Las plantas bajas de las crujías sur, este y oeste, se hallan ocupadas
por las cuadras correspondientes a las tres baterías de un grupo armado,
teniendo todos los accesorios de pajeras, guadarneses, tomas de agua y
mangas de riego para los baldeos, etc.; también está la enfermería de
ganado, sólo para enfermedades comunes; la de la crujía norte, la ocupan
la cocina de tropa, cantina, todos los locales de la hidroterapia y la guar-
dia avanzadilla. Las plantas altas del sur, este y oeste, son los dormito-
rios de las tres baterías, y la del norte está dedicada a comedor del regi-
miento, teniendo cuarto de vajilla y otros detalles. Los dormitorios,
poseen los accesorios de lavabos y retretes nocturnos, almacén de batería,
oficina del capitán y dormitorios del suboficial y para los sargentos* Las
crujías prolongación de las del este» se hallan ocupadas, en planta baja,
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la primera, por la cuadra de plana mayor con sus anejos y los servicios
de imprenta y sala de orden, y la segunda, por el almacén del regimien-
to con sus locales de zapatería, sastrería y oficina del capitán. En las
plantas superiores están los dormitorios de la plana mayor del tercer
grupo (en cuadro); uno especial, para sargentos que no estén de servi-
cio (ademán del comedor, biblioteca y cocina reglamentaria) y otro, para
los suboficiales.

El edificio de fachada principal tiene la siguiente distribución: en
planta baja a uno de los lados de entrada, el cuerpo de guardia de oficial,
sala de. estandartes, sala de esgrima, comedor, dormitorios para los ofi-
ciales de semana y capitán de cuartel. Ál otro lado están las dependen-
cias de tropa, a saber: cuerpo de guardia, sargento, calabozos, ordinarios
y de incomunicados, corrección de sargentos y retretes de todas clases.
La planta entresuelo (porque este edificio tiene tres plantas, mientras
los demás del cuartel solo tienen dos, debido al desnivel del terreno, ya
que hay más de 3 metros de diferencia entre la entrada, por la Avenida
de Primo dé Rivera, y la del patio del material) está ocupada por todos
los despachos de las oficinas y sala de juntas, biblioteca de oficiales,
retretes y un cuarto de baño, completo. Suman más de veinte depen-
dencias.

En la planta principal o superior, se hallan instaladas: lá enfermería
de tropa con sus anejos, de cuarto de aseo—tiene lavabo, retrete y
baño—y un cuarto para los sanitarios. El botiquín médico y cuarto de
reconocimientos, que ocupan tres locales; las escuelas y academia de
sargentos, otros tres y las barberías de tropa y cabos, que tienen dos.

El alojamiento del otro grupo armado lo constituye el edificio inde-
pendiente antes citado, organizándose de manera análoga, esto es: plan-
ta baja, tres cuadras para el ganado de las tres baterías y planta princi-
pal, tres dormitorios para el personal correspondiente a las mismas. En
el extremo sur de la primera está el lavadero, aunque los locales los
ocupa provisionalmente el Economato. La disposición de las cuadras
y dormitorios es idéntica a la antes descrita.

El tinglado para el material consta de tres partes: una, la de mayor
longitud, o sea la del oeste, se dedica al alojamiento de los cañones, obu-
ses y las distintas clases de carruajes; otra, la norte, de anchura un poco
mayor que las anteriores es para los automóviles, y la tercera, del sur,
que tiene muy poca longitud, para seis carruajes que es imposible colo-
car en el frente principal.

El abrevadero y el herradero, con sus dependencias y anejos de cuar-
tos para veterinarios, forjadores, botiquín, sala de curas, etc.] no ofrece
part laridad alguna, así como el grupo de letrinas diurnas, que tienen
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para suboficial, sargentos y tropa, todas cerradas y además, un urinario
general.

Las cuadras y los dormitorios son de 10 metros de anchura, y las
alturas fluctúan entre 4,50 y 5 metros. Los muros de fachada están
construidos de mampostería concertada con un tercio de ladrillo, los de
traviesa y tabiques de distribución, de ladrillo ordinario. Los pisos de
las cuadras se hallan empedrados de morrillo sobre tortada de hormigón
y una lechada de cemento portland y arena en la cara superior. Los pa-
vimentos de todas las dependencias y dormitorios son de baldosín hi-
dráulico. Las armaduras de las distintas cubiertas están constituidas
por cerchas Polonceau, sencillas, mixtas de madera y hierro (pares de
madera y las restantes piezas metálicas) correas, de vigas doble T (hie-
rro) cabios y listones de madera y teja plana, de cemento portland, suje-
tas con hilo de hierro. Cosidas a los nudos de los tirantes van las vigue-
tas del cielo raso, sobre las cuales se apoyan los listones de madera, en
los que se clava la tela metálica que sirve de base para el forjado de
yeso.

Los tres patios del cuartel, a saber: primero, de entrada; segundo,
central, llamado de ganado y, tercero, el de formaciones o del material;
están empedrados de morrillo, si bien este último no lo tiene en su tota-
lidad; existe una acera corrida a todo lo largo de los edificios y pasos,
que van de unos lados a los de enfrente, pasando todos por el centro,
donde hay un gran sumidero para la recogida de aguas pluviales, ha-
biéndose dispuesto las pendientes convenientemente, con ese objeto.

Para la nivelación de dicho patio, que tiene más de 12.000 metros
cuadrados de superficie, hubo que desmontar 24.000 metros cúbicos,
sirviendo estos productos para regularizar el terreno inmediato al cuar-
tel, por su fachada este, donde existía un profundo barranco que se cu-
brió, formando a un lado de la verja de entrada el llamado patio de
recreos y al otro, una calzada de 20 metros de anchura, que facilita extra-
ordinariamente la marcha del regimiento, desde su salida, hasta el cam-
po de maniobras.

Tiene instalación eléctrica y abundante dotación de aguas, con una
red de distribución muy completa. El pozo da un rendimiento muy
grande, pues el motor eléctrico, que es de 10 caballos y las dos bombas
anglo-americanas, aspirante-impelente, con aspiración por sifón, pueden
extraer 18.000 litros por hora, elevándolos a más de 40 metros de altura;
el nivel de agua no desciende, aunque funcionen las bombas durante
veinticuatro horas.

También existe una amplísima red del alcantarillado y Cuatro
fosos sépticos, cuyos desagües se recogen en uno común, sirviendo para
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regar los campos de cultivo que se hallan en el barranco inmediato.
Existen en el cuartel nueve escaleras, independientes, para las distin-

tas baterías y el comedor de tropa; también tienen la suya las oficinas y
el tendedero de ropa, instalado en una terraza, que sirve de cubierta al
edificio de las letrinas diurnas.

El niimero total de dependencias es de 176, y en la puerta de todas
ellas se han colocado placas de porcelana y hierro, con el correspondien-
te letrero. •

• La entrada de peatones y caballos al cuartel se efectúa por la puerta
de fachada principal; la de carruajes es exclusivamente por la que tiene
verja de hierro, que se apoya en el edificio independiente y. en el Cuar-
telillo; á esta última puerta va a parar un ramal de carretera que se ha
construido, con pendiente sólo del 6 por 100—pues antes había un cami-
no de herradura que tenía el 9 por 100—para enlazar directamente con
la general a Valencia. Junto a uno de los lados de este caminó se halla
el picadero descubierto, que es suficiente para las necesidades del Cuer-
po, aunque sus condiciones resultan medianas.

Adosado a la fachada este del cuartel está el patio de recreos, que es
una extensión de terreno cerrado por un muro que enlaza con el camino,
estando la puerta de entrada muy inmediata a la verja del cuartel. Jun-
to a las dos entradas que tiene éste existen las garitas reglamentarias^
que son de cemento armado.
' Aunque la redacción del proyecto y su ejecución se hizo a base de

que debía ocuparlo el 5.° Regimiento de Artillería pesada, de nueva
creación, como al terminar las obras, esta unidad, ni se había creado, ni
se calculaba cuándo podría serlo, y en cambio, el 6.° Regimiento ligero
estaba siempre repartido entre Valencia y Paterna, por ser absolutamen-
te imposible dar alojamiento en la ciudad a todo él, se dispuso que ocu-
para en lo sucesivo, con carácter permanente, el nuevo cuartel dé
Paterna. Se hizo la instalación con ligeras modificaciones, y como la di-
ferencia principal entre las plantillas estribaba en el número de carrua-
jes, pues al 5.° pesado le corresponden 88, entre cañones, obuses, camio-
nes-automóviles y carruajes de todas clases, y el ligero tiene más de 200
en total, fue preciso buscar un sitio apropiado para almacenar los que no
tenían colocación en los tinglados, aprovechando con ese objeto un ba-
rracón de madera, de buenas condiciones (construido en los talleres de
Ingenieros de G-uadalajara), que está montado desde hace quince años,
en el espacio comprendido entre la fachada norte del cuartel de Infante-
ría y la parte sur del de Artillería, a espaldas del abrevadero.

El ganado cabe; porque tiene este Cuerpo, en la actualidad, uriá
plantilla reducida;

2
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La instalación completa del Regimiento, hasta en sus menores deta-
lles, quedó terminada en el mes de abril de 1923 y el día 12 de mayo si-
guiente se inauguró el cuartel, honrando dicho acto con su asistencia
S. M. el Rey D. Alfonso XIII, que se dignó visitar al mismo tiempo el
Campamento militar de Paterna.

Cuartel de Infantería y pabellones.—Como ya se ha dicho, fue cons-
truido en el año 1885 y ocupa una superficie total de 10.221,75 metros
cuadrados, de los cuales hay edificados, con un solo piso, 5.844,49 metros
cuadrados. El presupuesto ascendió a 188.700 pesetas, sin contar el tra-
bajo de la tropa.

La capacidad máxima es para 400 hombres. La fachada principal
linda con la Avenida del General Primo de Rivera, y de la puerta de en-
trada arranca una vía que se llama Paseo de la Reina Regente, que se
construyó el año 1888, en recuerdo de la visita que hizo S. M. al cam-
pamento; tiene 314 metros de extensión y va a parar al apeadero de los
ferrocarriles económicos de Valencia a Liria.

El cuartel es del tipo o forma de blok, con planta rectangular de 78
por 76 metros. En el lado sur está el pabellón de dependencias genera-
les, siendo de ellas las más importantes, el cuarto de Banderas, cuerpo
de guardia de tropa, calabozos, cantina, cocina de tropa, cuarto de aseo
y letrinas generales, etc., etc. También se halla situado en esta crujía el
dormitorio de la música.

Los lados este y oeste están destinados a dormitorios de tropa (100
hombres cada uno) y paralelos a ellos, separándolos calles de 8 metros,
existen otros dos, aislados de los testeros, con el mismo destino que los
anteriores, lo cual proporciona alojamiento para cuatro compañías. En
la parte norte están situados los pabellones que se denominan de solte-
ros, que eran en número de diez, primitivamente, y hoy han quedado
reducidos a siete, aplicándose los tres restantes a diversas dependencias,
como la Comandancia Militar, cuyo jefe es un comandante de Infantería,
de plantilla; precede a estos pabellones, en la parte interior, una galería
cubierta, estando separada del patio por un muro de cerca, del que se
destaca, en su centro, un pequeño cuerpo de edificio, destinado a cocina
y retretes de los mismos. En el fondo de los patinillos laterales existen
ligeras construcciones destinadas a cuadras de mulos, barbería, zapate-
ría y otras varias dependencias.

Aislados del cuartel y al oeste del mismo, se encuentran dos edifi-
cios independientes, de forma rectangular de 66,50 por 44 y 120,50 por
22 metros, destinados a pabellones de jefes y oficiales casados, siguiendo
los lados mayores la dirección norte-sur, en el primero y este-Oeste, en el
segundo; en aquél, las habitaciones ocupan las fachadas este y oeste, se-



DE PATERNA 19

parando las que corresponden a cada uno, pequeños jardines o patios, y
en éste, el lado sur, teniendo asimismo jardín, en el opuesto. El número
de los pabellones es de 24: un grupo fue construido el año 1889 y el otro
el 93, costando cada uno 107.480 pesetas.

Existe una instalación de luz eléctrica en buenas condiciones y la do-
tación de agua es abundante, proporcionándola el pozo, situado en el pa-
tio principal, que tiene 30 metros de profundidad, más una perforación
de 25 metros, elevándose el agua por medio de un motor eléctrico de 10
caballos y un juego de bombas anglo-americanas de aspiración por sifón,
idéntico todo a lo del cuartel de Artillería. En el año 1918 por formar
parte del proyecto de «Abastecimiento de agua a los cuarteles y edifi-
cios del Campamento», se construyeron en el patio del cuartel unos alji-
bes de 500 metros cúbicos de capacidad total.

Para la recogida de aguas sucias del cuartel se construyó una alcan-
tarilla general que arranca del ángulo S. E. del mismo, donde se hallan
instalados los retretes y pasa por delante del cuartel de Artillería, reco-
giendo los producto? residuales del mismo.

También en el año 1914 se ejecutó un proyecto de alcantarillado y
reforma de excusados de pabellones, con cuya mejora ganaron éstos ex-
traordinariamente, en condiciones higiénicas, pues se establecieron
watter-elossets y agua corriente en ellos y en las cocinas, con los desagües
correspondientes.

Finalmente, en el año 1917, se redactó y aprobó de Real orden un
proyecto de ampliación del cuartel de Infantería de Paterna para alojar
un regimiento con todas sus dependencias, y al incoar el expediente de
subasta, para la ejecución de las obras, no pudieron realizarse éstas, por
haberse opuesto a ello el Consejo de Estado al informar sobre el crédito
correspondiente. La idea iundamental del proyecto era elevar un piso a
todas las crujías del cuartel y ampliar éste por el frente sur, adelantan-
do la fachada principal hasta la carretera, como está el de Artillería.

Al no poderse ejecutar ya las obras de reforma de este edificio, queda
definitivamente para ser ocupado solo por un batallón o las fuerzas de
Infantería que vayan al Campamento, a realizar ejercicios prácticos.

Capilla.—En una extensa plaza que separa el cuartel de Infantería
del primer grupo de pabellones, se halla situada la capilla donde se cele-
bra misa los días festivos, formando las tropas en la referida plaza. Se
levantó el año 1916 y está constituida por un basamento de hormigón de
1,20 metros de altura sobre cuya cara superior se apoyan columnas de
hierro que sirven de apoyo a una cubierta de cinc, en forma de pequeñas
planchas. El espacio comprendido entre cada dos columnas-^el número,
de éstas es 8—se cierra mediante unas puertas plegables de hierro, que
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pueden subirse hasta la altura que convenga, arrollándose sobre un eje
situado en la parte superior: de esta manera puede verse la misa desde
todas direcciones y además, cerrando los lados que sean precisos, cuando
soplan aires algo violentos, conforme ocurre en Paterna con frecuencia,
se evitan las molestias consiguientes.

En el interior de la capilla se halla el altar sobre la mesa, que tiene las
dimensiones de rúbrica, así como los demás elementos necesarios para el
culto. Todos los gastos fueron sufragados con los fondos del Campamen-
to, importando unas 3.500 pesetas.

Carrocera.—Al oeste del 2.° grupo de pabellones y muy cerca del
linde que marca la propiedad de Guerra, se encuentra situada esta de-
pendencia, cuya aplicación es la siguiente: una parte, para albergar los
dos carros y cuatro mulos que prestan servicio en el Campamento, y otra,
que sirve de dormitorio a los ordenanzas encargados de aquéllos.

Es una construcción de una sola planta rectangular (25,50 por 6,60
metros) dividida en dos locales, cuyo destino es el citado anteriormente.
La cubierta, de teja plana, sobre cerchas de madera.

Casi todos los elementos que sirvieron para, ejecutar esta obra proce-
dían de dos barracones que se construyeron durante la epidemia colérica
del año 1885, como medida preventiva para trasladar a ellos los enfermos
de la guarnición de Valencia. Por fortuna no hubo necesidad de emplear-
los y como eran construcciones muy ligeras y provisionales para des-
montarlas en corto plazo, por no tener aplicación alguna, se hizo así en
el año 1904, aprovechando la cubierta, puertas y ventanas reformadas
ligeramente, para la carrocera. El gasto ocasionado por dichos trabajos, se
abonó de los fondos del Campamento y el valor de la finca puede consi-
derarse que es de unas 5.000 pesetas.

Cuadras para dos compañías de ametralladoras.—Se hallan situadas al
lado de la carrocera y se construyeron el año 1918, como consecuencia de
la Real orden circular de noviembre de 1917, en la que se dispuso am-
pliar progresivamente el número de unidades de ametralladoras hasta
completar una por cada batallón de Infantería y Regimiento de Caba-
llería. Su destino iué para el Regimiento de Infantería Otumba núme-
ro 49 que ocupaba entonces el cuartel de Paterna, con carácter perma-
nente.

El edificio de las cuadras es de crujía doble, sirviendo cada una para
|7 plazas o sea una compañía, con puertas independientes y servicios
aparados, de pajeras, guadarneses, etc. El piso es de empedrado de mo-
püío* con los desagües correspondientes y la cubierta la forman cabios
y listones de madera y teja plana de cemento portland.

El presupuesto de estas obras fue de 10.500 pesetas.



DE PATERNA . 21

Estación Badiotelegráfica.—Se encuentra situada al Norte de los edi-
ficios anteriores y muy próxima también al pueblo de Paterna, del que
solo le separa, por el Oeste, una distancia de 150 metros.

El edificio tiene dos plantas, siendo la baja, de dimensiones 24 metros
por 12 y estando algo elevada sobre el terreno natural. En dicha planta
se encuentran: las estaciones radiotelegráfica, del teléfono y telégrafo, las
salas de máquinas y de acumuladores, el taller de recomposiciones, si
bien el principal se halla instalado en una cueva inmediata, propiedad de
Guerra; el despacho para el capitán encargado de la estación y las de-
pendencias accesorias de tropa, es decir, la cocina, comedor, cuarto de
aseo y retretes. La entrada tiene lugar por una terraza.

En la planta principal, cuyas dimensiones son: 14 por 9,50 metros, se
encuentran los dormitorios de tropa y sargentos en un lado, y en el otro,
el pabellón del capitán, compuesto de comedor, dormitorio y cuarto de
baño, teniendo salida a una azotea que mira a levante, así como el dor-
mitorio de los soldados comunica con otra azotea que mira a poniente.
Todavía existe una tercera azotea, más elevada sobre el cuerpo central
del edificio.

A 8 metros hacia el norte, de la fachada posterior, se encuentra la
torre porta antena, que es de hierro, formando celosías y tiene 60 metros
de elevación; existen además los postes-amarres de los vientos de la to-
rre y los correspondientes a la contra-antena, así como otros detalles que
no ofrecen particularidad digna de mención.

Se construyó el año 1913, con fondos del Estado, importando su pre-
supuesto 37.500 pesetas.

El alcance de la estación, durante el día, es de 700 kilómetros, dupli-
cándose por la noche.

Castillo.—Es un edificio situado á 37 metros del ángulo sur-este del
cuartel de Artillería y cuya construcción se hizo en el año 1916, con
cargo a los fondos del campamento, ascendiendo el gasto total a 26.000
pesetas.

Su primitivo destino fue para casino de oficiales, pero no llegó a
aplicarse a dicho objeto y el año 1922 se reformó, convirtióndolo en pa-
bellón para residencia de verano del Éxcmo. Sr. Capitán general de la
Región. Tiene dos pisos: el bajo se encuentra elevado sobre el terreno
0,90 metros y tiene una terraza de 3 de anchura con balaustrada y pila-
res de cemento armado, que abarca cinco de los lados del exágono que
constituye esa planta. Las dependencias que existen en ella, son: come-
dor, cocina, cuarto de baño con todos sus elementos y sala-despacho;
también está la escalera de acceso al piso superior, que se desarrolla
en el interior de una torre que forma el ángulo sur-este del edificio.
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La planta principal contiene tres locales que pueden servir de dor-
mitorios y un corredor de acceso a los mismos. Existe una pequeña azo-
tea en el ángulo sur-oeste de esta planta que sirve de cubierta al cuarto
de aseo del piso bajo. También la cubierta de todo el principal la cons-
tituye una azotea, donde se llega por la misma escalera, y la caja de esta
última termina igualmente en una tercera azotea que ofrece un paisaje
espléndido.

Las fachadas del edificio están muy bien decoradas, en estilo anti-
guo, resultando un conjunto severo y elegante.

Por la parte del este tiene adosado un jardín, en toda la extensión de
la fachada, siendo la profundidad de unos 25 metros.

Almacén para depósito de carruajes.—Próximo al edificio que se acaba
de describir se encuentra este almacén, destinado al servicio del Parque
Regional de Artillería. Fue construido, de nueva planta, con cargo a los
fondos de los servicios de Artillería el año 1917, importando el presu-
puesto 27.104 pesetas. Su superficie es de 440,64 metros cuadrados (40,80
por 10,80 metros) siendo capaz para 140 carruajes.

Los muros son de manipostería; el piso, de empedrado de morrillo, y
la cubierta, la forman cerchas Polonceau, mixtas, de madera y hierro y
teja plana de cemento portland, sobre listones de madera: lleva cielo
raso de tela metálica y yeso. Tiene cuatro puertas muy desahogadas, de
las llamadas de corredera y 16 ventanas, a la catalana, con postigos y
cristales. Este almacén forma un grupo, con otros cuatro, que constitu-
yen un proyecto, aprobado de Real orden y cuyos edificios, así como el
muro de cierre, se encuentran dibujados de puntos en el plano que se
acompaña, porque todavía no se ha realizado dicho proyecto.

Pista de ensayo para Infantería.—Al norte del cuartel de Artillería
y bastante próxima a la galería de tiro, se construyó hace pocos años
(con fondos del campamento) esa pista que contiene todos los obstáculos
reglamentarios, a saber: setos, fosos, obras de fortificación, muro de pie-
dra, paso de ríos, etc., etc.

Por último, el espacio que resta entre el cuartel de Artillería y la
pista de ensayo, estaba destinado al Parque de Campaña de Intendencia
de la 3.a Región; pero a pesar de haberse redactado un anteproyecto y
dos proyectos, no se aprobó ninguno, por haberlos informado desfavora-
blemente el Consejo de Estado.

Segundo grupo de edificios (cerro de Benimamet).

Antiguo almacén de pólvora de la plaza.—Conforme se ha dicho, fue
este edificio el primero que se construyó en el Campamento, el año 1751
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y destruido cuando la invasión francesa, se levantó de nuevo en el año
1813.

Es de planta rectangular (17 por 10 metros), teniendo sus muros con-
trafuertes exteriores, como refuerzo y estando rodeado por el reglamen-
tario muro de cerca que forma la calle de aislamiento o seguridad. Se
halla dividido en dos departamentos, con puertas independientes (dobles)
chapadas con planchas de cobre, las caras exteriores. El pavimento y el
zócalo o encofrado de los muros son de madera; existen dos pararrayos,
cuya comunicación con tierra (muy antigua) se verifica introduciendo los
pierde fluidos en pocotes de escasa profundidad, donde hay colocadas ca-
pas de carbonilla y arena húmedas. La cubierta es de teja árabe, sobre
armadura de madera. Se destina a guardar la pólvora negra del Parque
de Artillería.

Garitón para la vigilancia.—Sirve para resguardo de los centinelas y
aún permite alojar en él dos o tres individuos como plantón. Su superfi-
cie es de 16 metros cuadrados (4 por 4) y su origen muy remoto.

Edificios llamados Escuela Práctica de Artillería y Laboratorio de mix-
tos.—El primero de ellos es antiquísimo, ya que fue construido con des-
tino a las fuerzas de vigilancia del antiguo almacén de pólvora; des-
pués, en 1898, se le entregó al Cuerpo de Artillería cuando fue construí-
do el cuerpo de guardia defensivo para alojamiento de dicha guardia. A
la entrada existe una pequeña cuadra para seis plazas, en estado de con-
servación muy mediano. El local principal, de planta rectangular (17 por
9 metros) tiene varias dependencias para guardar los blancos y los efec-
tos de escuela práctica: el más capaz e importante es el comedor de jeíes
y oficiales, pues como las baterías que concurren al tiro, se emplazan
muy próximas á este edificio, se reúnen a comer en algunas ocasiones to-
dos los jefes y oficiales de un Regimiento. Al exterior, en locales aisla-
dos, se encuentran la cocina, los retretes y una cisterna.

Debido a su aplicación es por lo que se denominó también Escuela
Práctica de Artillería de Benimamet, diferenciándola de la de Paterna.
Por hallarse en el interior de un pequeño reducto, cuyo foso impide
(aunque no en absoluto) el acceso al interior, se eligió el año 1903 para
emplazamiento del Laboratorio de mixtos un lugar próximo a la prime-
ra, es decir, en el interior del reducto, conforme indica el plano que figu-
ra al final de este trabajo. Se compone de una crujía con tres locales
destinados a carga, descarga y almacén-depósito de granadas; a continua-
ción hay un través o espaldón de separación y después un polvorín-de-
pósito de materias fulminantes. La primera tiene una superficie de 15
por 6 metros y este último 6 por 6. Están construidos ambos con todas
las precauciones necesarias de pavimentos y zócalos de madera, aspilleras
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especiales de ventilación y cubiertas de armadura metálica y teja, plana
de cemento portland. También tiene pararrayos, y a fin de establecer la
comunicación con tierra en las mejores condiciones de seguridad, se cons-
truyó un pozo hasta llegar al agua, que está a 40 metros de profundidad;
luego se ha aprovechado para todos los polvorines, almacenes y taller de
carga de cartuchos, construidos en el cerro de Benimamet. El importe i
del presupuesto fue de 28.170 pesetas. ,

Nuevo almacén de pólvora.—Este edificio como cuantos existen en el
cerro, los tiene a su cargo, esto, es, para sus servicios, el Parque Regio-
nal de Artillería y en el año 1901 por ser insuficiente el antiguo alma-
cén y, sobre todo, para poder aislar la pólvora moderna sin humo de la,
antigua, negra, se ejecutó decha obra, situándola.en las inmediaciones da,
aquél, pero separada por un través o espaldón, de piedra y tierra, , , ;

La planta tiene una superficie de 20 por 6,25 metros; está dividida en
dos partes iguales por un muro normal a los lados mayores, rodeándola
el muro de cerca o aislamiento.

La construcción es de manipostería hidráulica; .pavimento y encofra-
do, de madera, aspilleras-ventiladores, cubierta de cerchas de hierro .y,
teja de portland. Para completar la ventilación hay montadas sobre el:
caballete del tejado, tres chimeneas del sittema «Banner>>; el cable de los
pararrayos va a parar al pozo antes mencionado y la puertas (que son
dobles) están forradas de planchas de cobre, siendo de este metal todos
sus herraje.-?. El coste del edificio fue de 20,000 pesetas.

Almacenes para cartuchos de fusil.—-En el año 1904 pidió el Parque
de Artillería que se construyeran dos almacenes, uno para cartuchos
Remington y otro Máuser, con capacidades,, respectivas, de 3.500,000 y
4.800.000, a fin de poder colocar el gran número.de municiones que es-
taba,recibiendo constantemente, desde la terminación de la guerra colo-
nial. La obra quedó ejecutada el año 1906.

Los dos edificios son de planta rectangular, uno de mayor longitud
que el otro, pues tienen 20,90 y 14,90 metros, respectivamente, pero.de
igual luz o anchura, 6,40 e idéntica construcción, que responde a lo
mandado sobre el particular: muros hidráulicos, de piedra. y ladrillo,:
con los ventiladores, de doble conducto, establecidos en su espesor; ven-,
tanas de forma especial, con telas metálicas de cobre, muy espesa» y-do >
bles, puertas también dobles, con herrajes y euplanchado de cobre; >pa- •
vimento y zócalo de madera, cielo raso de tela metálica y ,yeso,, cubierta?
de cerchas de hierro y teja plana de cemento y, por último, una comple^
ta instalación de pararrayos, cuyo pierde fluidos se introduce en el agua,
del repetido pozo. La ventilación se completa mediante tres chimeneas,
«Banner» colocadas en cada una de las cubiertas*
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;Rodea a los dos almacenes un, muro de cérea que se une al correspon-
diente de la pólvora sin humo, pero quedando separados de él por uní
trasvés o espaldón de manipostería ordinaria.

* El gasto a que ascendió esta obra fue de 26.750 pesetas.
; Querco de: guardia dejensivo.—Para proporcionar un alojamiento

capaz, y de buenas: condiciones, a la fuerza encargada de la custodia de
los- polvorines^ se mandó levantar este edificio e laño 1886; pero las obras
no se ejecutaron hasta 1898; sufragándolas con el fondo del Campamento
e importando-20.100 pesetas.

• 'ls>a planta es> rectangular (9,50 por 8,50 •metros); y en dos ángulos
qpuestos existen dos torreones que forman parte de cu adrados de b me-
tros de lado, volando 3 del lado flanqueado. Existen las dependencias
necesarias para uii destacamento de-35 a 40 hombres, como son: cuerpo
de guardia, cocinas-(de tropa y oficial), retrete, dormitorio de soldados,
con camastros y-cuarto para el oficial. Tanto desde los camastros, adosa-
dos a losmurós , como >desd« unas banquetas giratorias, fijas a laspare-
d e s d e los torreones^ puede: hacerse fuego por las 45 aspilleras abiertas
en aquéllos. •

•La cubierta es de azotea y desde ella puede también dispararse por
lals-almenas que forman ¡su pretil. Hay un asta de bandera (de hierro)
paralizar esta úl t ima los días de gala y ejercicios especiales.

••Taller para la carga de-eartuchos•M.áuser y almacén de elementos, de <
granadas.*—í)& todas las obras del cerro de Benimamet, son éstas las más
importantes. Fueron ejecutadas el año 1916, mediante un proyecto re*
dactado a petición de la Junta local de defensa y armamento de la plaza,
para-poder atender las necesidades del Ejército de África, con el táller
de-carga de cartuchos. Su presupuesto importó 1Q6.7OO pesetas.

El edificio que corresponde al taller es de planta rectangular: 50 por
10 metros, sin distribución de ninguna clase. Tiene dos puertas en los
lados mayores idel rectángulo y --22 ventanas. Los muros son de mampos1

tería hidráulica, y el piso, dé cemento portland, imitando baldosas,;sobre
un macizo de hormigón; el cielo raso de tela metálica y forjado de yesot

y ia cubierta, formada por cerchas y correas de hierro y teja plana de
cementói, . > : :
, • El almadén;de elementos y disparos de cañón (granadas) tiene; tam-

bién planta rectangular: 20 por 10 metros, pero está dividido en dos
partes de longitudes, 8 y 12'metros,. respectivamente, destinándose una
de ellas-a guardar los elementos de las granadas, y la otra, éstas últimas,
después de cargadas. Los dos locales tienen idéntica construcción, por lo
que se refiere a muros y cíubiertas, que son iguales a los correspondien-
tes al taller decartuehos; también sus puertas y ventanas son: en ambos
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de igual tipo, esto es, las primeras dobles, con la cara que mira al exte-
rior forrada de plancha de cobre, y las ventanas, de una construcción es-
pecial, para dificultar la comunicación con el exterior. La parte destina-
da a almacenar los elementos tiene piso de portland, sobre macizo de
hormigón, pero la otra, donde se guardan las granadas, es de madera, lo
mismo que el encofrado que cubre sus paredes hasta la altura de 2,30
metros. Formando varias calles, hay una gran estantería o armariada,
donde pueden colocarse hasta 19.000 disparos de cañón.

Los dos edificios descritos están rodeados por el muro de cerca, que-
dando calles de tres metros, entre éste último y aquéllos; además, entre
los primeros hay una separación de 15 metros, de suerte que se forma
una amplia plaza.

Adosados a los extremos del lado este del muro (por su interior)
existen dos cuerpos destinados a los siguientes accesorios: en uno están
los retretes y lavabos para jefes y oficiales, empleados subalternos y
obreros del Parque de Artillería, formando grupos separados los de cada
una de las tres clases y siendo distinta su organización: las aguas sucias
se recogen en un foso séptico.

El otro cuerpo de accesorios lo constituye un edificio de planta rec-
tangular de 6 por 4 metros, dividido en dos partes, una dedicada a pol-
vorín y otra, a almacén de elementos de cartuchos Máuser. El polvorín
está organizado como todos los de su clase, es decir, con una pequeña ca-
lle de aislamiento, zócalo y piso de madera, puerta doble, cubierta metá-
lica y pararrayos. El almacén de elementos no ofrece particularidad al-
guna digna de mencionarse.

Para completar la ventilación de los cuatro edificios que acaban de
detallarse, se han colocado sobre los caballetes de sus cubiertas, las repe-
tidas chimeneas o caperuzas «Banner».

Igualmente están todos provistos de pararrayos, cuyo cable general
va a unirse al de los polvorines y almacenes de cartuchos, llegando hasta
el pozo situado junto al Laboratorio de mixtos, donde el pierde fluidos
se introduce en el agua.

En los ángulos noroeste y suroeste de la cerca hay dos garitas (exte -
riores) a pocos metros de ellos, quedando bien asegurada la vigilancia.

Toda el agua necesaria para los distintos servicios del taller, lavabos,
retretes, etc., la proporciona un pozo antiquísimo, que se construyó a
principios del siglo xix, para el servicio de la guardia del polvorín y que
se encuentra situado al norte del grupo de edificios descritos. Tiene una
profundidad de más de 40 metros y el agua se extrae por una bomba
aspirante-impelente, movida a mano, que la eleva a un depósito de ce-
mento armado, colocado sobre la cubierta del pozo, de donde arrancan las
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cañerías de distribución. La citada bomba se encuentra en el interior del
pozo, pero el mecanismo para la transmisión está en una caseta aneja al
mismo, donde hay también establecida una fuente.

Hace pocos años se instaló un buen alumbrado eléctrico, en todos los
locales, especialmente en el taller de carga de cartuchos, donde existen
las mesas y aparatos necesarios para cargar mensualmente 50.000.000 de
cartuchos, como se ha hecho ya en distintas épocas.

La comunicación entre el grupo de que se trata y el formado por los
polvorines y almacenes de cartuchería, se verifica por un excelente ca-
mino que se construyó al mismo tiempo que el primero, así como tam-
bién se estableció otro camino militar, de 800 metros de desarrollo, desde
la carretera general, a lo alto del cerro, para facilitar los transportes de
municiones.

En la vertiente oeste del cerro de Benimamet, mirando al barranco y
en su tercio superior, han de instalarse unas cuadras y dependencias para
enfermería de contagio (hospital hípico) coü. destino al ganado de todos
los cuerpos de la guarnición de Valencia, pero el proyecto está todavía
pendiente de aprobarse por la Superioridad.

Para el entretenimiento exclusivo del campo de tiro se asignan anual-
mente 1.800 pesetas: todo lo demás del Campamento está a cargo de los
fondos de entretenimiento corriente de la Comandancia de Ingenieros de
Valencia.

La mayor parte de las obras y edificios que se acaban de describir, ha
tenido la honra de proyectarlos y dirigir su ejecución, el ingeniero autor
de este trabajo.
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Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE de fondos correspondiente al mes de diciembre de 1923.

CARGO
Existencia en ñn del mes an-

terior
Abonado durante el mes:
Por la Academia
Por el Batallón de Aerost."..
Por el Servicio de Aviación.
Por el Bón. de Radioteleg.*..
Por el 2.° Bón. Eva. Ser. esp.'
Por el l.er Bón. Eva. Zap m.*
Por el 2.° id. de id. id
Por el 4.° id. de id. id
Por la Brigada Topográfica.
Por el Centro Electrotécnico.
Por la Comand.a de Ceuta...
Por la C.a de Gran Canaria .
Por la id. de Laraohe. . . . . . .
Por la id. de Mallorca.
Por la id, de Menorca.. . . . .
Por la id. de Melilla
Por la id. de Tenerife
Por la Comp.* de alumbrado.
Por la Esc* Superior Guerra,
En Madrid
Por el I.»* Beg. de Ferrocril.1

Por el 2.° id. de id
Por el Reg. de Pontoneros..
Por el l.er Reg. de Telégfos.
Por el l.e r Reg. Zaps. Mins.
Por el 2.° Reg. Zps. Mins....
Por el3.etíd. de id
Por el4.°íd. de id
Por el 5." id. de id
Por el 6." id. de id
Por la Deleg." de la 2.a Reg."
Por la Deleg." de la 3.a Reg.»
Por la
Por la
Por la
Por la
Por la

id.
id.
id.
id.
id.

de la 4.*
de la 5.»
de la 6.»
de la 7.»
de la 8.»

id.
id.
id.
id,
id.

Pesetas.

140.071,85

412,75
100,15
29,00

332,80
208,75
21,30
28,10

209,05
223,35

64,95
271,10

99,75
62,30

252,50
139,65
22,20
91,20

1.640,80
479,70

100,50
137,15
167,70
128,65
148,35
343,35
223,55
205,90

216,70
133,30

595,50
434,00

Suma el cargo 147.590,90

DATA
Cuota funeraria del socio fa-

llecido D. Juan Díaz Mue-
la (q. D.h.) 5.000,00

Nómina de gratificaciones... 165,00

Suma la data , . . 5.165,00

RESUMEN ~~

Importa el cargo 147.590,90
ídem la data 5.165,00

Kvaintencia en el día de la
fecha 142.425,90

DETALLE DE LA. EXISTENCIA
En títulos de la Denda amor-

tizable del 5 por 100(100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 44.501,80

En metálico en Caja »
En abonarés pendientes de

cobro 1.748,50

Total igual . . . . . . 142.425,90

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 30 de noviembre
último

BAJAS

D. Emilio Alzugaray Goicoe-
chea, con arreglo -al caso
4.° del art. 18 del Regla-
mento de la Asociación...

D. Juan Díaz Muela, por fa-
llecimiento

911

Quedan en el día de la fecha. 909

Madrid, 31 de diciembre de 1923.—El
Teniente Coronel, .tesorero, P. A., el Co-
mandante, CARLOS BARUTELL.—Inter-
vine: El Coronel, contador. ANTONIO
ROCHA.—V.° B.° El General Presidente,
LOS-ARCOS.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1923

Empleos
en el

Cnerpo Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Bajas. .
C." D. Manuel Masiá Marches, del

1." Batallón de Reserva de
Servicios Especiales, por fa-
llecimiento ocurrido en Va-
lencia el 29 de diciembre de
1923.

Cruces,
G." D. Andrés Fernández Mulero,

se le concede la pensión de
600 pesetas anuales, corres-
pondiente a la Cruz de la
Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con la anti-
güedad de 8 de octubre de
1921.—E. O. 3 diciembre de
1923.—D. O. núm. 270.

C.° D. Ramón Ríos y Balaguer, se
le concede la Cruz de la Real
y Militar Orden de San Her-
menegildo con la antigüe-
dad de 1.° de marzo de 1923.
—R. O. .17 de diciembre de
19^3.—D. 0. núm. 280.

D. Juan Gómez Jiménez, id., con
la de 17 de mayo del mismo
año.—Id.—Id.

D. Ricardo Salas Gavarret, id.
la medalla militar de Marrue-
cos con el pasador «Tetuán».
—R. O. 11 diciembre de 1923.

• — D. O. núm. 275.

Recompensas.
C.° D. Jesús Aguirre y Ortiz de Za-

rate, se le concede la Medalla
de Sufrimiento .por la Patria
por haber estado prisionero
del enemigo en el territorio
de Melilla desde el 9 de agos-
to de 1921 al 27 de enero de
19¿3.—R. O. 27 diciembre de
1923.—D. O. núm. 288.

Destinos.

T. C. D. Gregorio Francia Espiga, de
la, Comandancia de León, se

C."

C."

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

, le nombra ayudante de cam-
po del General de la 15.a divi-
sión D. Pío López Pozas.—
R. O. 3 diciembre de 1923.—
D. O. núm. 269.

C." D. José Ramírez Ramírez, del
5.° Regimiento de Zapadores
minadores, a profesor de la
Academia, en comisión, como
resultado del concurso anun-
ciado por R. O. C. de 2 de oc-
tubre último D. O. núm. 220.
—R. O. 5 diciembre de 1923.
—D. O. núm. 270.

C.» D. Ricardo de la Puen te
Baamonde del 2.° Regimiento
de Ferrocarriles al Servicio
de Aerostación como resulta-
do del concurso anunciado
por R. O. circular de 16 de
octubre último (D. O. núme-
ro 231).—R. O. 3 diciembre de
1923.—I). O. núm. 270.

T. C. D. José Iribarren Jiménez, se le
nombra delegado gubernativo
en Puerto de Santa María
(Cádiz), como resultado del
concurso anunciado por R. O.
de 27 de octubre último, D. O.
núm. 239.—II. O. 6 diciembre
de 1923.—D. O. núm. 271.

C.e D. José Sainaniego Gonzalo,
id. en Sepúlveda (Segóvia), id.
—Id.—Id.

C.e D. Anselmo Loscertales Sope-
ña, id., en Caspe (Zaragoza),
id . - Id . - Id .

C.° D. José Sánchez Rodríguez, id.,
en Chinchilla (Albacete), id.—
R. O. 7 diciembre de 1923.—
D. O. núm. 272.

C." D. Rodrigo de la Iglesia Varo,
ídem en Olvera (Cádiz), id.—
Id.-Id.

C." D. Nemesio Utrilla Fernández,
idem en Piedrabuena (Ciudad
Real), id.-Id.—Id.

C." D..Julián Azofra Herrería, id.
en Fuenteovejuna (Córdoba),
id.—Id.—Id.

C." D. César de los Mozos Muñoz,
id. en Huesear (Granada), H.
-Id.—Id.
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C." D. Juan Castellano Gallego,
ídem en Atienza (Guadalaia-
ra), id.—Id.—Id.

C? D. Federico de Aragón y de
Sosa, id. en Sacedón (Guada-
lajara), íd.^-Id.—Id.

C.n D. Joaquín Otero Ferrer, id. en
Vivero (Lugo), id.—Id.—Id.

C." D. Antonio Pozuelos Fernández,
id. en Celanova (Orense), id.
—Id.—Id.

C." D. Dámaso Iturrioz Bajo, id. en
Lalín (Pontevedra), id.—Id.—
Id.

C." D. Rafael Estovan Ciriquián,
ídem en Peñaranda de Braca-
monte (Salamanca, id.—Id.—
Id.

C." D. Joaquín Pérez Seoane y Es-
carió, id. en Riaza (Segovia),
(d.—Id.—Id.

C." D. Leopoldo Sotillos Rodríguez,
id. en Calamocha (Teruel), id.
—Id.—Id.

C.n D. Alberto Portilla Hueso, id. en
Villar del Arzobispo (Valen-
cia), id.—Id.—Id.

C.° D.EmestoPachaDelgado.ídem
en Valmaseda (Vizcaya), id.—
Id.-Id.

O." D. Carlos Herrera Merceguer,
ídem en Almodóvar (Ciudad
Real), id.—R. O. 20 diciembre
de 1923.— D. O. núm. 282.

T. C. D. Juan Martínez y Fernández,
de supernumerario sin sueldo
en la 1.a Región, se le concede
la vuelta al servicio activo

. quedando disponible en la
misma.—R. O. 14 diciembre
de 1923.—D. O. núm. 278.

T. C. D. César Cañedo-Arguelles y
Quintana, de disponible en la
6.a Región, a la Comandancia
de León (arfc. 10 del R. D. de
21 de mayo de 1920. C. L. nú-
mero 244).—R. O. 21 diciem-
bre de 1923.—D. 0. núm. 283.

T. C. D.Joaquín Anel Ladrón de Gue-
vara, que ha cesado de Ayu-
dante de campo del Teniente
General Palanca, a disponible
en la 5.a Región.—Id.—Id.

T. C. D. José Iribarren Jiménez, de
disponible en la 1.a Región, a
id. en la 2.a Región, como de-
legado gubernativo en el

Empleos
e.i el

Cujrpo. Nombres, motivos yfechas.

Puerto de Santa María (Cádiz).
—Id.—Id.

D. Vicente Jiménez de Azcára-
te y Altimiras, que ha cesado
de Ayudante de campo del
Teniente General Palanca, a
disponible en la 5." Región.—
Id.-Id.

D. José Samaniego Gonzalo, de
supernumerario en la 1.a Re-
gión, a disponible en la C.a
Región, como delegado guber-
nativo de Sepúl veda(Segovia).

^ —Id.—Id.
D. Luis Sánchez-Tembleque

Pardiñas, del 6.° Regimiento
de Zapadores minadores, al 2.°
de Ferrocarriles (art. 1.° del
R. D. de 21 de mayo de 1920.
C. L. núm. 244).—Id.—Id.

D. Luis Seco Vela, de disponi-
ble en la 1.a Región, al 6.° Re-
gimiento de Zapadores mina-
dores (art. 10 id.)—Id.—Id.

D. Julián Azofra Herrería, de la
Comandancia de Ceuta, a dis-
ponible en la 2.a Regió_n, como
delegado gubernat ivo de
Fuenteovej una (C ó r do b a).—
Id.-Id.

D. Faustino Rivas Artal, de dis-
ponible en la 1.* Región, a la
Comandancia de Ceuta (R. D.
de 30 de jimio de 1921, O. L.
núm. 259 y R. O. de 22 de

' agosto último, 2). O. núm. 184).
—Id.—Id.

D. Juan Castellano Gallego, del
Grupo de Gran Canaria, a
disponible en la 5.a Región,
como delegado gubernativo
de Atienza (Guadalajara).—
I d I d

C.e

C."

C."

C.°

C."

C."

C.n

C.°

C."

C."

I . I d .
D. Gonzalo Briones Medina, de

disponible en la 2.a Región, al
Grupo de Gran Canaria (ar-
tículo 10 del R. D. de 21 de
mayo de 1910. C. L. número
244).-Id.-Id.

D. Federico de Aragón y de
Sosa, del Centro Electrotécni
co y de Comunicaciones (Áfri-
ca), a disponible en la 5.a Re-
gión, como delegado guberna-
tivo en Sacedón (Guadalajara).
—Id.—Id.

D. Manuel Cuartero Martínez,



NOVEDADES

Empico*
en el

Cnerpo. Nombres, motivos y fechas.

de supernumerario sin sueldo
en Canarias, se le concede la
vuelta al servicio activo, que-
dando disponible en dichas
Islas.-Id.-Id.

C* D. Antonio Navarro Serrano, de
ayudante de campo del gene-
ral de brigada D. Luis Mon-
ravá y Cortadellas, Coman-
dante General de Ingenie-
ros de la 7.a Región, a des-
empeñar igual cargo a la in-
mediación del Capitán gene-
ral de la 3.a Región.—R. O.
24 diciembre de 1923.—D. O.
número 285.

C." D. José Martínez González, del
6.° Regimiento de Zapadores
Minadores y en comisión
en la Academia del Cuerpo
a la misma de plantilla.—
R. O. 26 diciembre de 1928.—
D. O. núm. 287.

C.° D. José Ramírez Ramírez, del
5.° Regimiento de Zapadores
Minadores, id.—Id.—Id.

T. C. D. Ricardo Requena Martínez,
de supernumerario sin sueldo
en la 3.a Región, se le concede
la vuelta al servicio activo,
quedando disponible en la
misma.—R. O. 28 diciembre
de 1923.—D. Ox núm. 289.

C." D. Luis Calduch Pascual, del
4.° Regimiento de Zapadores
Minadores, se le nombra para
formar parte del «Negociado
de Abastos» del Ayuntamien-
to de Barcelona sin perjuicio
de sus deberes militares.—
R. O. 31 diciembre de 1923.
—D. O. núm. 2.

Comisiones.
T. C. D. Juan Ramón tíena, se prorro-

ga por tres meses la qoe des-
. empeña en él Estado Mayor

Central del Ejército.—R. O.
22 diciembre de 1923.—i). 0.
número 284.

Sueldos, Haberes
y

Grratificaciones.
T. C. D. Eduardo Gallego Ramos, se

le concede la gratificación de

p
en el

Cuerpo
Nombres, motivoB y fechas.

efectividad de 500 pesetas
anuales a partir de 1.° de ene-
ro próximo.—R. O. 29 di-
ciembre de 1923.—D. O.núm.l.

D. Nicomedes Alcayde Carvajal,
fd.—Id.-Id.

D. Rafael .Fernández López, id.
—Id.—Id.

D. Ruperto Besga Zamora, id.—
Id.-Id.

D. Anselmo Loscertales Sopeña,
id.—Id.—Id.

D. Víctor San Martín Losada,
(d._Id.—Id.

D. José Velasco Aranáz, id.—
—Id.

D. José Bas Ochoa, id.—Id.—
Id.

D. Valeriano Jiménez y de Lai-
glesia, f d.—Id.—Id.

D. Julio Grande Barrau, id.—
Id.—Id.

D. Antonio Vich Balesponey,
, Íd.-Id.—Id.

T. C.

C."

G."

C.o

C."

C."

G n

c.°

c.»
c.»

c.»

c.»

Matrimonios.
D. Gonzalo Bríones Medina, se

le concede licencia para con-
traer matrimonio con doña
Eduarda Espinosa del Rey.—
R. O. 7 diciembre de 1923.—
D. O. núm. 272.

D. Luis Castroverde Aliaga, id.
con D. María Angeles Suárez
Llanos Menchaca.—R. O. 14
diciembre de 1923.— D. O. nú-
mero 277.

Reemplazo.

D. Lorenzo Almarza Mallaina,
se le confirma la declaración
provisional de reemplazo, por
enfermo, con residencia en Za-
ragoza^ partir de 8denoviem-
bre último.—R. O. 14 diciem-
bre de 1923.—D. O. núm. 278.

Supernumerario!.

D. Francisco Bastos Ansart, del
2.° Batallón de reserva de Za-
padores Minadores, se le con-
cede el pase a dicha situación,
quedando adscripto a la Capi-
tanía general de la 1.a Región.
R. O. 21 diciembre de 1923.—
D. O. núm. 283.



NOVEDADES

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

C.e D. Manuel Vidal Sánchez, del
4 o Regimiento de Zapadores
Minadores, id., quedando ads-
oripto a la Capitanía general
de la 4.a .Región.-R. O. 29
diciembre de 192.3.—1). 0. nú-
mero 289.

ESCALA. DE RESERVA

Situación de actividad.

Cruces.

C.n D. Ricardo Guerrero Mateos, se
le concede la pensión de 600
pesetas anuales, correspon-
dientes a la Cruz de la Real y
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de
29 de junio de 1923.-.R. O. 3
diciembre de 1923.—D. O. nú-
mero 270.

T. C. D. Francisco Trapote González,
id., con la antigüedad de 2 de
julio de 1923.—Id.—Id.

>G.n D. Antonio Rodríguez Alcalde,
id., con la antigüedad de 9 de
agosto de 1923.—Id.—Id.

C." D. Gregorio García Sanz, id.,
con la antigüedad de 23 de
agosto de 1923.—Id.—Id.

T.e D. Celedonio Izquierdo Vega,
id., con la antigüedad de 30
de julio de 1923—R. O. 17 di-
ciembre de 1923.— D. O. nú-
mero 280.

T.e D. Marceliano Aguilar Serrano,
idem con la de 20 de septiem-
bre de 1923.-Id.-Id.

Destinos.

O." D. Alfredo García Prieto, se le
nombra delegado gubernativo
en Hoyos (Cáceres), como re-
sultado del concurso anuncia-
do por R. O. de 27 de octubre
último, D. O. nám. 238—R. O.
7 diciembre de 1923.—D. O.
núm. 272.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y feoh •,

C.» D. José Vila Sala, id., en Solso-
na (Lérida), id.—Id.—Id.

0." D. Salvador Daguerre Vico,
ídem en Sequeros (Salaman-
ca), íd.-Id.—Id.

C." D. Francisco Zorita Bou, id. en
Montalbán (Teruel), id.—Id.
—ídem.

T.e D. Benito Fernández Borrero,
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores (grupo expe-
dicionario), a la Comandancia
de Ceuta.—E. 0.24 diciembre
de 1923.—D. 0. núm. 286.

T.e I). Luis Rodríguez Gutiérrez,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia de
Ceuta.—Id.—Id.

FERSONAL DE LOS CUERPOS

SUBALTERNOS
Bajas.

A. de T. D. Guillermo Lasala Gracia, del
Regimiento de Pontoneros, se
le concede el retiro para Zara-
goza.—R. O. 29 diciembre de
1923.—D. 0. 289.

Destinos.
A. de T. D. Francisco San Antonio • Ló-

pez, de nuevo ingreso, con el
sueldo de 2.500 pesetas anua-
les, a los Talleres del Mate-
rial.—R. O. 21 diciembre de
1923.—D. O. núm. 284.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.
Ayt.'de O. D. Andrés Fernández Pera-

les, se le concede el sueldo de
4.875 pesetas anuales, a partir
do 1.° de enero próximo.—R. O.
29 diciembre de 1923.—D. O.
núm. 1,

Aparej.' D. Juan Gómez Rodríguez, id.
de 4.200 pesetas anuales, id.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes deja fecha.

DEBE Pesetas.

Existencia anterior 171.146,25
Cuotas de señores Socios del mes de diciembre 18.675,00
Recibido por la consignación oficial 12.633,65
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 511,00
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que se les han facilitado 1.157,67
ídem por intereses del papel del Estado 720,00
ídem por id. de Obligaciones del Tesoro 337,50
Cargo contra dos huérfanos 120,00
llecibido por venta de una regla de cálculo 34,00
ídem por cuotas de señores Protectores y donativos 2.716,30

Suma 203.051,27

HABER

Socios bajas 57,00
Gastos de Secretaría 960,30
Pensiones satisíechas a huérfanos 9.06*3,50
• , , , _, , . (Huérfanos 15.815,73
Gastado por el Colegio.! ^ , . „,,.„

. ( Huérfanas 3.510,00
Impuesto en el Monte de Piedad 364,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.776,00
Existencia en Caja, según arqueo 171.501,74

Suma..... 203.051,27

DBTALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja 1.741,16
En depósito para responder a cargos , 7.699,34
En cuenta corriente en el Banco de España 48.294,94
En carpetas de cargos pendientes 6.756,50
En papel del Estado depositado en el Banco de Espala (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 . , 6.000,00

Suma 171.501,74



ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 7

NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de diciembre de 1923 2.823
Altas 5

Suma 2.828
Bajas , 3

Quedan 2.825

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

ídem ídem. Huérfanas

TOTALHS. .

76

40

116

52

44

23

99

218

27

83

60

33

83

l í

16

10

29

: S

26

31

I

197

153

38

99

487

350

137

487

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Acreditado. Impuesto. Diferencia.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. • >
ídem corrientes 54.001,00 54.001,00

SUMAS 54.001,00 54.001,00

EL GBNERAL PRBSIDBNTB
Ai. Puente.

Madrid, 12 de enero de 1924.
EL TBNIBNTH CORONBL SECRETARIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de diciembre de 1923.

Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VAEIOS DE LA. OBEA Clasificación.

Regalo (1)... Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. Congreso de Oporto. Tomo II. Conferencias.
1921, Madrid. 1 vol., 170 páginas con figuras.
1 9 X H •

Regalo (1)... Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. Congreso de Oporto celebrado juntamente
con el primer Congreso de la Asociación Portu-
guesa para el Progreso de las Ciencias. Tomo IV.
Sección 2.a Astronomía y física del Globo. 1923,
Madrid. 1 vol., 136 páginas con figuras. 19 X H-

Compra Davidson (Thomas): La educación del pueblo
griego y su influjo en la civilización. 1914, Ma-
drid. 1 vol., 268'páginas. 14 X 9- Nota: Traduc-
ción de Juan Uña

Compra.... Castillejo (José): La educación en Inglaterra.
1919, Madrid. 1 vol., 674 páginas. 17 X 9- • •

Compra Centaño de la Paz (José): Fotografías desde
aeronaves. 1923, Madrid. 1 vol., 176 páginas con
figuras. 14 X 8.

Compra..... Schlomanu (D. Alfredo): Diccionario técnico
ilustrado en seis lenguas: español, alemán, in-
glés, francés, ruso e italiano. Tomo XIV. Las ma-
terias textiles .,

Compra. . . . Artechwager (Ernst) and Smiley (EdwinaM.):
Dictinary of botanical equivalente.— French-En-
glish, G-erman-English. 1921, Baltimore. 1 volu-
men, 137 páginas. 13 X 9

Compra, . . . Muñoz Cnellar (Miguel): Diccionario legislati-
vo Militar. 3.er Apéndice. 1922.

Regalo (2)... Consejo Supremo de Guerra y Marina: Memoria del
Año Judicial de 1922-23

Compra Baillaud (Jules): Manuel de topométrie. Opera-
tions sur le térrain et calculs. 1920, París. 1 volu-
men, 222 páginas con figuras. 20 X 13

Compra..... Sommeríel (A.); La constitution de l'atome et les
raies speotrales, Deuxieme faecicule

A-d-3

A-d-3, D-b-1

*

A-l-1, J-h-1

A-l-1

A-ra-8,G--h-3
H-k-3

A-p-7

A-p-8, F-a-2

B a-1

B-f-4

- D-f-1

E-c-S, E'h-2



AOMEN10 DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA

Procedencia. A.UTOK, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación.

Compra Pécheux (Héctor): Traite d'électricité industrie-
lle: I Etude des courants electriques continus. II
Etude des courants electriques alternatifs. 1921-
22, París. 2 vols., 834-376 páginas con figuras.
19X31 • Eg-1

Regalo (3)... Producción y distribución de la energía eléctrica
con breve reseña descriptiva de la provincia de
Gerona. Volumen núm. 18, año 1920 E-g-3

Compra Rovirosa'(Guillermo) y Labori (Joaquín): Fa-
bricación de condensadores y carretes. 1921, Ma-
drid. 1 vol., 131 páginas con figuras. 14 X 8 E-g-8

Compra Stock (Alfred): Química ultraestructural. 1923,
Madrid. 1 vol., 131 páginas con figuras. 14 X 8.
Nota: Traducción de la 2.a edición alemana, por
el Dr. E. Moles '. E-h-2

Compra Schlenke dW.): Análisis químico cuantitativo,
análisis volumétrico e introducción al análisis
elemental orgánico. Tomo II. 1922, Madrid. 1 vo-
lumen, 148 páginas con figura. 14 X 8. Nota: Tra-
ducido del alemán, por Antonio García Banús... E-i-1

Compra Pechmann (H. V.) Honigschmid (O.) y Zintl
(E.): Análisis químico cuantitativo. Fundamen-
tos teóricos y análisis gravimétrico. Tomo I.
1922, Madrid. 1 vol., 162 páginas con figuras. 14 X
8. Nota: Traducido del alemán, por Antonio Gar-
cía Banús E-i-1

Compra Henry (Entile): Cours de locomotives. 1923, París.
1 vol., 358 páginas con figuras 19 X !!•• ••.•„;••. G-b-7, G-j-5

Compra Gages (L.)¡ Cours de machinos-outils. Livre I. La
machine, l'outil et les mécanismes II, Etude de
detail des differents types de machines. 1921-22,
París. 2 vols., 484-663 páginas con figuras. 18 X 1 1 - G-c-3

Compra..... Olariaga (Luis): La cuestión de las tarifas y el
problema ferroviario español. 1921, Madrid. 1 vo-
lumen, 243 páginas. 14 X 8 G-j-6

Compra Bouthillon (León): La théorie et la pratique dea
radio Communications II. La propagation des on-
des électromagnetiques a la surface de la terre.
1921 G-n-4

Comprr Michel (André): Histoire de L'Art. Tome Vil.
L'Art en Europe au XVIII Biécle I-b-1

Compre Mórsch (E.) y Santarella (Luigi): Teoría e pra-
tica del cemento armato. Teoría ed esperienze.
1923, Milano. 1 vol., 690 páginas con figuras. 1?
X10 I-i-3



10 AUMEN1O DE OBBAS EN LA BIBLIO2ECA

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Artiñano y de Gal daca no (Gervasio de): La
arquitectura naval española (en madera). Bosque-
jo de sus condiciones y rasgos de su evolución.
1920, Madrid. 1 vol., 427 páginas, 80 láminas. 22
X 14 1-1-1

Compra Iglesias (Emigdio): Arquitectura naval. Teoría
del navio. Tomo II I-l-l

Compra Ruiz Iñiguez (Ignacio): Aguas subterráneas y
pozos artesianos. Exploraciones hidrogeológicas.
1923, Valencia. 1 vol., 273 páginas con figuras.
18X12 I-n-1

Compra Cieza de León (Pedro de): La crónica del Perú.
1922, Madrid. 1 vol., 367 páginas con mapas. 14
X 9 J-e-1, J-j-10

Compra Speke (J. H.): Diario del descubrimiento de las
fuentes del Nilo. 1921, Madrid. 2 vols., 361-842
páginas con mapas. Traducido del inglés, por Luis
Sadurni. J-e-8

Compra Bernier (Francisco): Viajes de Francisco Bernier
con la descripción de los estados del Gran Mogol,
del Indostán, del reino de Cachemira, etc. 1921,
Madrid. 2 vols., 217 238 páginas con mapas. 14 X
9. Nota: Traducido del francés, por Justo For-
novi , J-e-3

Compra Azara (D. Félix de): Viajes por la América Meri-
dional. 1923, Madrid. 2 vols., 309 233 páginas con
láminas. 14 X 9- Nota: Traducido del francés, por
Francisco de las Barras de Aragón. ,, J-e-3

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
(1) Comandante de Ingenieros D. Carlos Barutell.
(2) Consejo Supremo de Guerra y Marina.
(8) Ministerio del Trabajo.

Madrid, 31 de diciembre de 1923.
EL CAPITÁN BIBLIOTECARIO

Patricio de Azcárate.
V.° B.°

EL TENIENTE CORONEL-DIRECTOR,
Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

BALANCE de fondos correspondiente al mes de enero de 1924.

CARGO
Existencia en fin del mes an-

terior
Abonado durante el mes:
Por la Academia
Por el Batallón do Aorost."..
Por el Servicio de Aviación.
Por el Bón. de Radioteleg.*..
Por el 2.° Bón. Bva. Ser. esp."
Por el l.«r Bón. Rva. Zap m."
Por el 2.° id. de id. id
Por el 4.° id. de id. id
Por la Brigada Topográfica.
Por el Centro Electrotécnico.
Por la Ooraaud.a de Ceuta...
Por la C." de Oran Canaria.,
Por la id. de Larache ,
Por la id. de Mallorca
Por la id. de Menorca
Por la id. de Melilla
Por la id. de Tenerife
Por la Comp.* de alumbrado.
Por la Eso." Superior Guerra,
En Madrid
Por el l.er Beg. de Ferrocril.'
Por el 2.° id. de id..
Por el Reg. de Pontoneros..
Por el l.er Reg. de Telégfos.
Por el l.»r Reg. Zaps. Mins.
Por el 2.° Reg. Zps. Mins....
Por el3.eríd. de id.
Por el 4.° id. de id
Por el 5.° id. de id
Por el 6.° id. de id
Por la Deleg." de la 2.a Reg.»
Por la Déleg.» de la 3.a Reg.n
P l id d l 4» iPor la
Por la
Por la
Por la
Por la

id.
id.
id.
id.
id.

de la 4.»
de la 5.»
dela6.»
de la 7.»
de la 8.»

id,
id.
id,
id.
id,

Pesetas.

142.425,90

520,80
124,50
387,50
100,15

315,80
202,25

28,10
»

237,65
85,90

»
99,75
62,30

253,00
- 103,25

»
91,20

1.781,50
242,70
444,85
101,75
145,65
203,95
128,65
143,35
318,40

105,80
719.9U

281*10
250,00

>
388,35

Suma el cargo... 150.294,00

SATA
Cuota funeraria del socio fa-

." , Pesetas.
llecido D. Manuel Masiá
Marches (q. D. h.) 5.000,00

Nómina de gratificaciones... 165,00

Suma la data. 5.165,00

RESUMEN
Importa el cargo 150.294,00
ídem la data 5.165,00

Existencia en el día de la
fecha,: 145.129,00

DETALLE DE LA EXISTENCIA
En títulos de la Deuda amor-

tizable del 5 por 100 (100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 46.414,65

En metálico en Caja s
En abonarés pendientes de

cobro 2.538,75

Total igual 145.129,00
MOVIMIENTO DE SOCIOS .

Existían en 31 de diciembre
último... . ••••>•- 909

BAJAS
D. Manuel Masiá Marches,

por fallecimiento.
D. Manuel Bonet Ulled, a vo-

luntad propia.
D. José Fernández Reyes,

con arreglo al caso 3.° > del
art. 18 del Reglamento de
la Asociación

> Quedan en el día de la fecha. 906

Madrid, 31 de enero de 1924.—Eí Te-
niente Coronel, tesorero, P. A., el Co-
mandante , CARLOS BARUTELL.—Inter-
vine: El Coronel, contador. ANTONIO
ROCHA.—V.° B:° El General Presidente,
P. O.—JosÉ DB CAMPOS.



12 ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA

BALANCE general de fondos correspondiente al año de 1923.

D E B E pesetas.

Existencia en 31 de diciembre de 1922 146.6ÜO,45

Abonado durante el año de 1923:

Academia del Cuerpo , 2.863,80
Servicio de Aeronáutica 6.403,05
Batallón de Radiotelegrafía . 1.207,35
2.° Batallón de Reserva de Servicios especiales 264,00
l.er Batallón de Reserva de Zapadores Minadores 3.328,05
2.° idem de ídem de ídem ... . 2.659,30
4.° ídem de ídem de ídem 175,80
Brigada Topográfica 311,95
Centro Electrotécnico. 2.804,60
Comandancia de Ceuta 2.497,70
ídem de Gran Canaria 749,55
ídem de Larache. , 1.57H,05
ídem de Mallorca. 1.227,70
Ídem de Melilla. 2.931,80
ídem de Menorca 815,25
ídem de Tenerife 738,85
Compañía de Alumbrado 133,20
Escuela Superior de Guerra 1.154,80
En Madrid ' . . . . . . : . . . . . 20.920,20
l.er Regimiento de Ferrocarriles 2.927,10
2.° ídem de ídem. 2.417,00
Regimiento de Pontoneros '. 1.118,00
l.« Regimiento de Telégrafos 1.748,60
l.er Regimiento de Zapadores Minadores 2.120,E5
2.° ídem de ídem 1.604,10
8.e* ídem de ídem ". 1.770,05
4.° ídem de ídem 1.733,60
5.° ídem de ídem • . . 1.311,90
6.° ídem de ídem.. - 1.446,30
2.a Región 3.506,10
3." ídem . 2.781,25
4.' ídem , 1.595,25
5.a ídem.. 3.011,75
6.a ídem •. 3.145,70
7." í d e m . . . . , 1.429,50
8.a ídem. 2.467,45

88.787,20
Intereses de las 100.000 pesetas nominales en Deuda amortizable del

5 por 100, que poaee la Asoc i ac ión .» . , . , . , . . . . . . . . 4.000,00

TOTAL , 289.447,65
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H A B E R pesetas-

Pagado por las cuotas funerarias de los siguientes socios fallecidos:

D. Francisco Nueve Iglesias Serna 5.000
» Luis Valcárcel Arribas 5.000
» Agustín García Andújar... , 5.000
i Dionisio Ponce de León Grondona 5.000
» Mauricio Capdequí Brieu '. 5.000
» Enrique de la Cierva Miranda....' 5.000
» Francisco Arias Kalbermatten -. 5.000

Exorno. Sr. D. Ramón Fort Medina 5.000
D. Caríos Aloover González. . . . . 5.000
» Eugenio de Carlos Hierro..., 5.000
» Ricardo Echevarría Oehoa 5.000
» Roberto Escalante Marzal 5.000
» Inocencio García Rodríguez , 5.000

Excmo. Sr. D. Gnillermo de Aubarede Kierulf. 5.CC0
D. Alejandro Rodríguez Borlado y Alvarez 5.000
» Joaquín Boy Fontelles 5.000
» Laureano Macía Valcárcel 5.000
» Eueebio Jiménez Lluosma 5.000
» Juan Diaz Muela 5.000

— — — 95.000,00
Pagado al Banco de España, por derechos de custodia de los

valores depositados en el mismo 12,75
Por tres libros de actas y registros , 29,00
Nóminas de gratificaciones del auxiliar de la Tesorería y del

cobrador, a 150 y 15 pesetas mensuales, respectivamente.. 1.980,00
97.021,75

Existencia en 31 de diciembre de 1923 142.425,90

TOTAL . . . . . . ; . 239.447,65

Detalle dé la existencia.

En Deuda amortizable del 5 por 100 (100.000 pesetas nominales); su
precio de compra . 96.175,60

En cuenta corriente en el Banco de España 44.501,80
En abonarés pendientes de cobro 1.748,50

IGUAL 142.425,90

Notas: 1.a Además de las 142.425,90 pesetas que figuran de existencia, adeudan
varias dependencias, por cargos del presente mes y anteriores, 6.853,35 pesetas.

2.a Queda pendiente de pago la cuota funeraria correspondiente al excelentí-
simo señor general D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada.

Madrid, 31 de diciembre de 1923.—El Teniente Coronel, Tesorero, P. A., El Co-
mandante, Carlos Barutell.—Intervine: El Coronel, Contador, Antonio Rocha,--
V.° B.°; El General, Presidente, Los-Arcos,
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ACTA de las sesiones celebradas por las Juntas generales ordinaria y ex-
traordinaria el 21 de enero de 1924.

EN Madrid, a 21 de enero de 1924, previa convocatoria pu-
PBESIDENTE blicada en el MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Excmo. Sr. Generul D. ANTO- correspondiente al mes de diciembre anterior y en el Dia-
NIO LOS-ABCOS MIRANDA. rio Oficial del Ministerio de la Guerra, número 28J, de 22

del mismo mes, se reunió la Asociación Filantrópica del
VOCALES _ . _ . , , _ . , ., T , , •,.

Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Junta general ordi-
8r. coronel D. ANTONIO EO- n a r Í £ l ) b -0 l a presidencia del Excmo. Sr. General D. An-

CHA FEBEIBAÍ Contador. . T . , r. , . . , , ,
sr. coronel B.JOSÉ DE CAM- tomo Los-Arcos Miranda y con asistencia délos demás

POS MUNILLA. señores de la Junta Directiva relacionados al margen.
Sr. Teniente Coronel D. LEÓN Abierta la sesión por el Exorno. Sr. General Presiden-

SAKCHIZ PAVÓN, Secreta- ^ a j a g c u a t ro de la tarde, leyó el señor Secretario el acta
comandante D. CARLOS BA- J e l a J u n t a a n t e r i o r ' celebrada el 8 de enero de 1923, que

BÜTELL POWEB, Tesorero fió aprobada por unanimidad.
accidental. A continuación se dio lectura al balance general de

fondos y al estado estadístico correspondientes al año de
1923, que fueron también aprobados, y cuyo detalle es el
siguiente:

Cargo. P e s e t a 9

Existencia en 31 de diciembre de 1922. 146.660,45
Recaudado en 1923:

Por cuotas de socios. 88.787,20
Por intereses del capital.. 4.000,00

92.787,20

Suma 239.447,65

Data.

Pagado por 19 cuotas funerarias a 5.000 pesetas 95.000,00
ídem por gastos de administración 2.021,75

97.021,75

Existencia para el año de 1924 142.425,90

Detalle de la existencia.

En deuda amortizable del 5 por 100 (100.000 pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En cuenta corriente en el Banco de España 44.501,80
En abonarés pendientes de cobro 1.748,50

IGUAL • 142.425,90
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Además del capital mencionado, existen créditos, por cargos pendientes de cobro
en 31 de diciembre, importantes 6.853,35 pesetas y queda pendiente de abono la cuo-
ta funeraria legada por el Exorno. Sr. General D. Rafael Albarellos Sáenz de
Tejada (q. D. h.)

Desde que*fue fundada la Asociación en 1872, han fallecido 464 socios; se han
recaudado 1.422.648,49 pesetas, y se han pagado, por cuotas funerarias, 1.245.538,50
pesetas, y, por gastos de administración, 31.684,09 pesetas (2,41 por 100 del total re-
caudado), cantidades éstas que con las 142.425,90 pesetas del capital existente, su-,
man las 1.422.648,49 pesetas recaudadas.

Constituían la Asociación en 1.° de enero de 1923, 866 socios; ingresaron 59 y
fueron baja 16, de ellos 14 por fallecimiento y dos por otras causas.

No habiendo más asuntos de qué tratar en Junta general ordinaria, el Excelen-
tísimo Sr. Presidente manifestó que, en virtud de lo anunciado en la convocatoria,
pasaba a constituirse la Asociación en Junta general extraordinaria, en la que, con
arreglo a los artículos 20 y 21 del Reglamento, habían de estar presentes o repre-
sentados 457 socios, o sea la mitad más uno de los 911 existentes en .I.1* de diciembre
último. Hecho el recuento de las representaciones conferidas y de los señores socios
presentes, y no sumando entre unos y otros los 457 votos necesarios para tomar acuer-
dos, S. E. levantó la sesión a las cinco de la tarde, anunciando que se celebraría la
Junta en segunda convocatoria, conforme a lo prevenido en la última parte del ar-
ticulo 21 del Reglamento.

El Teniente Coronel, Tesorero, P. A., El Comandante, Carlos Barutell.—K\ Te-
niente Coronel, Secretario, León Sanchiz.—El Coronel, José de Campos.—El Coronel,
Contador, Antonio Bocha.—El General, Presidente, Los-Arcos.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Ascensos.
A Coronel.

T. C. D. Rudesihdo Montóte Barral.
—R. O. 16 enero de 1924.—
D. 0. núm. 14.

A Comandante.
C." D. Luis Alvarez Izpura.—R. O.

5 enero de 1924.—D. 0. nú-
mero 5.

Cruces.
C.1 Sr. D. Joaquín Pascual Vinent,

se le concede la pensión de
1.200 pesetas anuales, corres-
pondiente a la Placa de la
Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, que posee, con
la antigüedad de 1.° de enero
de 1923.—R. O. 2 enero de
1924-—D. O. núm. 3.

T. C. D. Emilio Morata Petit, id., con
la de 25 de septiembre de 1923.
—Id.-Id.

T. C. D. Arturo Montel y Martínez,
id. de 600 pesetas anuales, co-
rrespondientes a la Cruz de la
referida Orden, con ia anti-
güedad de 23 de diciembre de
1921.—Id.—Id.

T. C. D. Juan Ramón Sena, id., con la
de 29 de octubre de 1923.—

Recompensas.

C." D. Antonio Bastos Ausart, se le
concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con la
indemnización, por una sola
vez, de 3.600 pesetas y la pen-
sión de 7.170, correspondien-
tes a los 574 días que invirtió
en la curación de sus heridas,
por haber sido herido grave
el día 16 de septiembre de
1921 y serle de aplicación el

Empleos

Gno'rpo Nombres, motivos y fechas.

caso e), última parte del ar-
tículo 5.° de la Ley de 7 de
julio de 1921.—D. O. núm. 151.
—R. O. 15 enero de 1924.—
D. O. núm. 14.

Destinos.

C.n D. Pedro Fraile Sánchez, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
al Servicio de Aerostación,
como resultado del concurso
anunciado por R. O. C. de 20
de noviembre último, D. O.
núm. 259,—R. O. 8 enero de
1924.—D. O. núm. 8.

C.n D. Fermín Pérez de Nanclares
y Ruiz Puente, de la Comi-
sión de Movilización de In-
dustrias civiles de la 8.a Re-
gión, a la de la 7.a, como re-
sultado del concurso anuncia-
do por R. O. C. de 21 de no-
viembre último, D. O. número
261.—R. O. 9 enero de 1924.
—D. O. núm. 9.

T.° D. Luis Maestre Pérez, de dis-
ponible en la 1.a Región y en
comisión en el Servicio de
Aerostación mili tar , al de
Aviación de plantilla en la
situación A).—R. O. 21 enero
de 1924.—D. O. núm. 19.

C.1 Sr. D. Francisco Susanna To-
rrents, del 6.° Regimiento de
Zapadores minadores, al Mi-
nisterio de la Guerra.—R. O.
25 enero de 1924.—D. O. nú-
mero 22.

T. C. D. Enrique del Castillo Miguel,
del Ministerio de la Guerra, a
la Comandancia de Ceuta (V.)
—R. O. 26 enero de 1924.—
D. O. núm. 22.

C.e D. José Cabellos y Díaz de la
Guardia, del 5.° Regimiento
de Zapadores minadores mi-
nadores, al l.er Batallón de
Reserva de Servicios especia-
les (V.)-Id.—Id.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

C." D. Salvador Jiménez Villagrán,
de disponible en la 1.a Re*
giónn, al 2.° Regimiento de
Ferrocarriles (V.)—Id.—Id.

C." D. Eusebio Caro Cañas, del lM.
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al 2.° de igual deno-
minación (V.)—Id.—Id.

T.C. D. Bernardo Cabanas Chava-
rría, que ha cesado de ayu-
dante de campo del Teniente
General D. Diego Muñoz-Co
bo, a disponible en la 1.a Re-
gión (F.)—Id.—Id.

C.e D. Inocente Sicilia Ruiz, de dis-
ponible en la 1.a Región, al
2.° Batallón de Reserva de
Servicios especiales (F.)—Id,
—Id.

C." D. Domingo Moriones Larraga,
Marqués de Oroquieta, de dis-

' ponible en la 1.a Región, al
4.° Regimiento de Zapadores
minadores (F,)—Id.—Id.

C." D. Juan Gómez Jiménez, de dis-
ponible en la 1.a Región, al
5.° Regimiento de Zapadores
minadores (F.)—Id.—Id.

C." D. Honorato Manera Ladico,
que ha cesado de ayudante
de campo del General de bri-
gada D. Francisco Echacüe, a
disponible en la 1.a Región
(F.)—Id.—Id.

C.' I). Luis Alvarez Izpura, ascen-
dido, del 2.° Regimiento de
Zapadores minadores, a dis-
ponible en la 1.a Región (F.)
—Id.—Id.

C.n D. Miguel Morían Labarra, de
supernumerario en la 1.a Re-
gión, al l.ei Regimiento de
Zapadores minadores (grupo
expedicionario), según tele-
grama de 4 del actual (F.)—
Id.—Id.

C." D. Carlos Herrera Merceguer,
clel Grupo de Menorca, a dis-
ponible en la 1.* Región, como
Delegado gubernativo de Al-
mendralejo (Badajoz) (F.)—
Id.—Id.

C." D. Miguel Cerda Morro, de dis-
ponible en Baleares, al Grupo
de Menorca (F.)—Id.—Id.

T.e D. Carlos Pérez Vázquez, de la
Comandancia de Gran Cana-

Empleo»
en el

Cuerpo.
Nombres, motivos y feobás.

T.e

ria, a la de Melilla.—R. O. 31
enero de 1924.—D. 0. número

, 26.
D. Vicente Padilla Fernández

Urrutia, del 5.° Regimiento
de Zapadores minadores, a la
Comandancia de Melilla.—Id.
—Id.

D. Enrique del Castillo Bravo,
del l.er Regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia de
Ceuta.—Id.—Id.

D. Sebastián Catalán Cuadrado,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, al mismo, compañía
complementaria de Ceuta.—
Id.—Id.

T.e

C.»

c.»
c.»

T. C.

C.e

T.C.

T.C.

Comisiones.
D. Luis Sonsa Peco, se le conce-

de una de seis meses, prorro-
gables, para París, al objeto
de asistir al curso superior de
la Escuela de Aeronáutica y
Construcciones mecánicas.—
R. 0.3 enero de 1924.— D. O.
núm. 4.

D. Vicente Roa Miranda, id.—
Id.—Id.

D. Rafael Llórente Sola, id.—
Id.-Id.

D. Ju l ián Gil Clemente, con
destino en la Comandancia
general de la 1.a Región y en
comisión en el Directorio mi-
litar, continuará en dicha co-
misión, como Secretario del
General Vocal D. Antonio
Mayandía.—R. O. 24 enero de
1924.—D. 0. núm. 21.

D. Roger Espin Alfonso, se dis-
pone se encargue de las obras
del aeródromo de Logroño.—
R. O. 24 enero de 1924.

D. Benito Navarro y Ortiz de
Zarate, se prorroga hasta fin
de marzo próximo la que des-
empeña en ei Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones.
—R. 0. 26 enero de 1924.

Licencias.
D. José Díaz López Montene-

gro, se le concede una de tres
meses, por asuntos propios,
para Corella ^Navarra), San
Sebastián (Guipúzcoa), Pó y
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C."

C.1!

C.»

C.1

C

T. C.

Bayona (Francia).—R. O. 8
enero do 1924.—I). 0. núm. 4.

D. Eusebio Caro Gañas, id. dos
meses de prórroga a la que
por enfermo disfruta en Grar
nada.—R. 0.16 enero de 1924.

D. Mariano Sáinz y Ortíz de Ur-
dina, id. de un mes' por id.,
para Francia, Suiza e Italia.
—R. O. 24 enero de 1924.—
D. O. núm. 20.

Matrimonios.

D. Mariano Sáinz y Ortíz de TJr-
bina, se le concede licencia,
para contraed o, con D.a Ma-
ría Bringas Rivas.—R. O. 7
enero de 1934.—i). 0. núm. 7.

D. Amaro González de Mesa
Suárez, id., con D.a María de
los Dolores Leonidos Josefa
García San Miguel Uría.—Id.
- I d .

D. Francisco Roldan Tortajada,
id., con D.a María Sebastián
Davaliña.—Id.—Id.

D. Joaquín Cantarell Bordalba,
id., con D.a Rosa Costilla Pi-
ñal.— R. O. 21 enero de 1924.
—D. 0. núm. 18.

D. Leopoldo Sotillos Rodríguez,
id., con D.a Isabel Martínez
Mateo.—R. O. '¿9 enero de
1924.—D. 0. núm. 25,

Sueldos,' Haberes
y

Gratificaciones.

D. Mariano Alvarez-Campana
y Matoso, se le concede la
gratificación de efectividad de
1.000 pesetas anuales, a partir
de 1.° del mes actual.—R. O.
3 enero de 1924.—D. O. nú-
mero 4.

Sr. D. Anselmo Sánchez Tirado,
id. de 500 pesetas anuales, a
partir de 1.° de febrero próxi-
mo.—R. O. 24 enero de 1924.
—D. O. núm. 21.

Sr. D. Antonio Rocha Pereira,
id.—Id.—Id.

D. Pompeyo Martí Montferrer,
íd.-Id.-Id.

Empsleo
en el

Cuerpo
Nombres, motivos y fechas.

T. C. D. Celestino García Antúnez,
íd._Id.—Id.

T. C. D.Miguel Domenge Mir, id.—
Id.—Id.

T. C. D. Julián Gil Clemente, id.—Id.
—Id.

T. C. D. Mariano Campos Tomás, id.
—Id.—Id.

C.e D. Juan del Solar Martínez, id.
—Id.—Id.

C.e D. Tibaldo Martínez de Septién
y Gómez, id.—Id,—Id.

C." D. Fernando Iñiguez Garrido,
id.—Id.—Id.

C.e D. Enrique Sáiz López, id.—Id.
:—Id.

C.° D.Joaquín Milans del Bosch y
del Pino, id.—Id.-Id.

C." D. Alberto Portilla Hueso, id.
—Id.-Id.

C.° D. Ricardo Escudero Cisneros,
Íd.-Id.—Id.

C.° D. Francisco Espinar Rodrí-
guez, id.—Id.-Id.

Supernumerarios.

C." D. José Rodríguez Navarro y
de Fuentes, del 2.° Regimien-
de Zapadores Minadores, se le
concede el pase a dicha situa-
ción, quedando adscripto a la
Capitaní a general de la 1.* Re-
gión.—R. ü. 24 enero 1923.—
D. O. núm. 20.

Situación de reserva.

Bajas.

C.J Sr. D. Mariano Valls Sacristán,
de situación de reserva afecto
al 2.° Batallón de reserva de
Zapadores Minadores, se le
concede el retiro para Barce-
lona, por haber cumplido la
edad reglamentaria el día 10
del actual.—R. O. 16 enero de
1924.—D. O. núm. 15.

C.1 Sr. D. Alfonso García Roure, de
Ingeniero Comandante de
Cartagena, se le concede el
pase a dicha situación, por
haber cumplido la edad regla-
mentaria el día 6 del actual,
con el haber mensual de 900
pesetas, quedando afecto al
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Empleos
en el

Cnerpo Nombres, motivos y fechas •

C

S.e. Batallón do reserva de Za-
padores Minadores, por fijar
BU residencia en Guadalajara.
—R. O. 10 enero de 1921.—
D. 0. núm. 10.

Sr. D. Francisco Díaz Dotno-
nech, de primer Jefe del 1."
Regimiento de Telégrafos,
pasaa la misma situación, por
haber cumplido la edad regla-
mentaria el día IB del actual,
quedando afecto al l.er Bata-
llón de reserva de Zapadores
Minadores, por fijar su resi-
dencia en esta Corte.—R. O.
15 enero de 1924.—D. 0. nú-
mero 13.

D. Joaquín Salinas Romero, de
la Comandancia de Ceuta, se
le concede el pase a igual si-
tuación, a petición propia, con
el haber mensual de 750 pese-
tas, quedando af¿cto al 8.6r

Batallón de reserva de Zapa-
dores Minadores, por fijar su
residencia en Bilbao.—R. O.
16 enero de 1924.—D. O. nú-
mero 14.

T. C.

T.e

ESCALA DE RESKKVA

Situación de actividad.

Destinos.

D. Prudencio Carbajo Sáinz, del
6.° Regimiento de Zapadores
Minadores, al Servicio de
Aviación, como resultado del
concurso anunciado por R. O.
C. de 26 de noviembre último,
D. O. núm. 264.—R. 0.14 ene-
ro de 1924 —D. Ó. núm. 13.

D. Luis María Corbellá Valen-
tín, de reemplazo por enfermo
en la 4.a Región, a disponible

Empleos
' en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

en la misma.—R. O. 16 enero
de 1924.—D. O. núm. 15.

T.e D. Manuel Valls Borrell, del Re-
gimiento d e Pontoneros, al
Servicio de Aerostación, como
resultado del concurso anun-
ciado por R. O. C. de 17 de
diciembre último, D. O. nú-
mero 280.—R. O. 28 enero de
1924.—D. O. núm. 23.

T.e D. Luis María Corbellá Valen-
tín, de disponible en la 4.* Re-
gión, al 4.° Regimiento de
Zapadores Minadores.—R. O.
30 enero de 1924.—i). O. nú-
mero 25.

Matrimonios.

T.e D. Celestino Galache Romero,
se le concede licencia para
contraerlo, con D.a Clotilde
de Hayo Morales.—R. O. 30
enero de 1924.—D. O. núme-
ro 26.

Sueldos, Haberes
P

Gratificaciones.

T. C. D. Francisco Trapote González,
se le concede la gratificación
de efectividad de 500 pesetas
anuales a partir de 1.° de di-
ciembre anterior.—R. O. 3
enero de 1924.—D. O. núm. 4.

C.° D. Matías Pérez Pérez, id. de
1.400' pesetas anuales, a partir
de 1.° de noviembre último.—
R, 0.16 enero de 1924.—i?. O.
núm. 15.

C." D. Valentín Ortíz López, id de
500 pesetas anuales, a partir
de 1.° de septiembre del año
anterior.—Id.—Id.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DBBB Pesetas.

Existencia anterior 171.501,74
Cuotas de señores Socios del mes de enero 14.270,00
Recibido por la consignación oficial 12.630,64
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 868,30
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que se les han facilitado 1.059,27
Recibido por venta de cinco reglas de cálculo 130,00
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.642,60

Suma 202.002,45

HABER

Socios bajas. 5,00
Gastos de Secretaría 812,05
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.857,00
„ . , . . . , (Huérfanos 14.094,98
Gastado por el Colegio.] , enonn

r (Huérfanas 3.508,00
Impuesto en el Monte de Piedad 322,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros ." 1.180,00
Existencia en Caja, según arqueo 172.223,42

Suma i 202.002,45

DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja 50.032,33
En depósito para responder a cargos 8.042,24
En cuenta corriente en el Banco de España »
En carpetas de cargos pendientes. 7.139,05
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de abril de 1921 15iOO0,O0
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00

Suma..... 172.223,42
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de enero de 1924
Altas

2.825
1

Bajas
Suma

Quedan

2.826

2.819

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y S ü CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

E
n el C

olegio.

76

40

116

C
on pensión

51

44

23

99

217

Sin p
en

sión
.

27

^33

60

D
ote

31

31

E
n carrera

preparación

16

3

10

29

E
n A

cadexnif
m

ilitares...

: s

26

5

31

A
spirantes..

•g
t

196

151

38

99

484

i ^
: H
; a

347

137

484

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Acreditado. Impuesto. Diierenuia.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. > »
ídem corrientes 55.503,00 55.503,00

SUMAS 55.503,00 55.503,00

EL G-KNHKAL PRBSIDBNTK
Ai. Puente.

Madrid, 12 de febrero de 1924.
EL TBNIHNTB COSONBL SKORKTAKIO,

Ramón Várela.



Sociedad Benéfica de los Cuerpos Soíalteroos de Ingenieros

AtO DE 1923

CUENTA que rinde él lesorero que suscribe, en cumplimiento del artículo
49 del Reglamento, del movimiento de fondos y socios habido durante el
expresado año.

DEBE

Pesebas

Existencia en Caja, en fin del año anterior. 63.879,04
Recaudado en el año por cuotas corrientes 18.347,00
ídem id., id. atrasadas 1.513,50
Intereses de 32.000 pesetas nominales en títulos de la Deuda amortiza-

ble y perpetua al 4 por 100, deducido el 20 por 100 para el Estado,
derechos de custodia y sellos móviles. 1.019,00

Intereses de 25.000 pesetas impuestas en la Caja de Ahorros 750,00
ídem del 2 por 100 sobre 4.2T5 pesetas facilitadas en concepto de prés-

tamos a los señores socios , . . . . • 85,50

Suma el debe ' 85.594,04

HABER

Abonado por la cuota funeraria de D. Amideo Bengochea Tapia 2.000,00
ídem por la id., id. de D. Juan Kuidaverts Suaus 2.000,00
ídem por la id., id. de D. Gaspar Muñoz Cuenca . . . 2.000,00
ídem por la id., id. de D. Manuel Arroyo Fernández 2.000,00
ídem por la id., id. de D. José Quirós Hornero 2.000,00
ídem por la id., id. de D. Francisco Muñoz Morales 2.000,00
ídem por la id., id. de D. Vicente Bolado Cantero 2.000,00
ídem por la id., id. do D. Enrique Majá Sebastiá 2.000,00
ídem por la id., id. de D. José Ortells Martínez 2.000,00
ídem por la id., id. de D. Manuel Garcia Pérez 2.000,00
Por lo asignado como gratificación al Tesorero 360,00
Por una factura de impresos y objetos de escritorio 174,50
Por sellos de correos para correspondencia.,,".,,. 82,95
Por cuotas del año anterior ingresadas y no satisfechas 123,50

Suma el haber..., 20.690,95
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RESUMEN

Pesetas

Sama el debe 85.594,04
Suma el haber , . 20.690,95

Existencia en Caja. 64.90B.09

Detalle de la existencia.

En cuenta corriente en el Banco de España ' 2.1C0,C0
En la Caja de Ahorros, cartilla número 58.918 25.000,00
En abonarés pendientes de cobro 781,00
Metálico en poder del Tesorero 3.119,35
En títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100, depositados en el Banco

de España, 27.000 pesetas nominales, su valor en compra 24.883,09
En ídem de la Deuda perpetua al 4 por 100, 5.000 pesetas nominales, su

valor en compra 3.457,35
En recibos por préstamos a señores socios 3.773,80
Carpeta de cuotas pendientes de cobro 1.758,50

lolal igual a la existencia 64.903,09

Movimiento de socios.

Existencia en 31 de diciembre de 1922. 529
Altas en el año 1923. 76

Suma. . . . 605
Bajas en el mismo año 29

Socios existentes en I." de enero de 1924. : 576

Clasificación de los socios por las cuotas que satisfacen.

De 1,50, 12; de 2,00, 69; de 2,50, 273; de 3,00, 76; de 3,50, 146; total, 576.

Madrid, 21 de enero de 1924.

V.° B.° El Tesorero-Secretario,

El Presidente, José Pérez-Pedrero.
Sanchíz.

NOTA.—El Tesorero-Secretario para 1924, D. Pedro Arau González, tiene su des-
tino en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.



INGENIEROS DEL EJERCITO . BIBLIOTECA

RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han. recibido
en la misma durante el mes de enero de 1924.

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA. OBRA Clasificación.

Compra Spengler (Oswald): La decadencia de Occidente.
Primera parte. Forma y realidad. Volumen I [ . . . A-e-1, J-g-1

Compra Anuario financiero y de valores mobiliarios. Años
1916 a 1928. 7 vols A-k-l,,A k-2

Compra Welpton (W. P.): Principios y métodos de educa-
ción física e higiene. 1917 Madrid. 1 vol., 484 pá-
ginas con figuras. 15 X 9. Nota: Traducción espa-
ñola de Ricardo Rubio A-l-1

Compra Pita Espelosin (D. Federico) y Ruiz Morales
(don José): Memoradum Jurídico-Militar. 1923,
Madrid. 1 vol., 1243 páginas. 15 X 9.-" - - B-f-4

Compra Bédier (Joseph): L'Effort Trancáis. Qaelques as-
pects de la guerra s. a. París. 1 vol., 321 páginas.
1 4 X 8 B-h-4, J-n-12

Compra . . . Jarre (M): Cours de géodesie. Triangulations oa-
dastrales et complémentaires. 1928, París. 1 volu-
men, 65 páginas con figura. 24 X 16 D-e-2

Eegalo (1)... Orueta y Dnarte (Domingo de): Microscopía. La
teoría y el manejo del microscopio. 1923, Madrid.
2 vols., 739-457 páginas con figuras. 20 X 12 E-c-3

Compra Thomalen (Or. Adolfo): Electrotecnia. 1924.
Barcelona. 1 vol., 608 páginas con figura. 18 X H-
Nota: Traducido de la novena edición alemana
por Francisco Planell y Eduardo Barrau E-g-1

Compra...., Marín Bonell (Manuel): Coexistencia de lineas
de baja tensión. 1922, Madrid. 1 vol., 152 páginas
con figuras. 14 X 8. ; E-g-3

Compra. . . Marín (Manel): Coexistencia de lineas de alta y
' baja tensión. 1922, Madrid. 1 vol., 223 páginas con
figuras. 14 X 8 E~g-3
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AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasificación.

Pechann (H. V.): Introducción al análisis quími-
co cualitativo según Volhard. 1923, Madrid. 1 vo-
lumen, 25.6 páginas con figuras. 14 X 8. Nota:
Traducido de la 15.a edición alemana por Anto-
nio García Banús. E-i-1

Abate (Cario): La locomotiva a vapore. 1924, Mi-
lano. 1 vol., 838 páginas con figuras. 18 X H- • • • G-b-7, G-j-5

Bone (W. A.): El carbón y sus aplicaciones cien-
tíficas. 1923, Madrid. 1 vol,, 516 páginas con figu-
ras. 17 X 12. Nota: Traducido de la 2.a edición in-
glesa por Antonio Luis Villegas Escudero. G-d-1, G-f-2

Rovirosa (Guillermo): Fabricación de cables
eléctricos. 1922, Madrid. 1 vol.) 136 páginas con
figuras. 14 X 8 G-f-4

Jacobs (Fernand): L'Industrie du Caoutchouc.
19*3,París. 1 vol.,473 páginas configuras. 19XH- G-g-10

Fiol y Mingaella (I>. Enrique) y Montes y Ni-
culy (D. Federico): Memoria sobre la fabrica-
ción y tendido de los cables a la costa Norte de
África. Año 1891.189>, Madrid. I vol., 53 páginas
con láminas. 24 X 14.. G-n-3

Sánehez y Sánchez (Juan): Radiotelegrafía y
Radiotelefonía. 1923, Valencia. 1 vol., 58 páginas
con figuras. 17 X 9 G-n-5

Laubeuf (M.) et Stroh (Henri): Sous-Marins,
torpilles et mines. 1923, París. 1 vol., 810 páginas
configuras. 18X10. . . . H-o 3

Haupt (Dr. Albrecht): Palast-Architektur von
Ober-Italien und Toscana. II I-b-1

Novoa (B.): Conservación de maderas. (Postes, ,
traviesas, etc.) Manual de procedimientos indus-
triales. 2.a edición S. A. Madrid. 1 vol., 99 páginas
con láminas y figuras. 14 X 8 I-g-5

Michel (Jacques): Travail du bois. 1923, París."
1 vol., 288 páginas con figuras. 14 X 8. I-g-5

Joyant(Ed.): Traite d'Urbanisme. 1923, París. 2
volúmenes, 189-110 páginas con figuras y láminas.
24 X !6 I-m-1

Gallego Ramos (D. Bduardo): Estudios y tan-
teos. Abastecimiento de aguas. Saltos de agua.
Tomo I. Volumen 1.°. Abastecimiento y elevación
de aguas. 8.a edición. 1923, Madrid. 1 vol., 898 pá-
ginas con figuras y láminas. 16 X 10 .. .»•». I-n-8,1»n«6

Procedencia.

Compra

Compra....

Compra

Compra.

Compra ...

Regalo (2)..

Regalo (3)..

Compra....

Compra....

Compra....

Compra....

Compra....

Compra....



AÜMEN10 DE 0B&A8 EN LA BIBLIOIECA

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Zurano Muñoz (Emilio): Valor y fuerza de Es-
paña en el concierto internacional. 1922, Madrid.
1 vol., 316 páginas. 17 X 10 . . . . ' J-i-8

Compra..... Welter (G.): Ce qn'il fant savoir de laRussie éco-
nomique. 1922-28, París. 1 vol., 231 páginas.
16 X 10 J-j~8

NOTA: Las oblas regaladas lo han sido por:
(1) Junta para la Ampliación de Estudios.
(2) Un Jefe del Cuerpo.
(3) Del Autor.

Madrid, 31 de enero de 11*24.
EL CAPITÁN BIBLIOTECARIO

Patricio' de Azcárate.
V.° B.°

EL TENIENTE CORONBL-DIKECTOR,
Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

BALANCE de fondos correspondiente al mes de febrero de 1924.

Pesetas.

CARGO

Existencia en fin del mes an-
. fcerior.. 145.129,00

Abonado durante el mes:
Por la Academia 265,15
Por el Batallón de Aerosfc.".. »
Por el Servicio de Aviación. 383,55
Por el Bón. de Radioteleg.*.. 100,15
Por el 2.° Bón. Bva. Ser. esp.s »
Por el l.«r Bón. Uva. Zap m.' 315,80
Por el 2.° id. de id. id 202,25
Por el 4.° id. de id. i d . . . . . . . 2l,S0
Por la Brigada Topográfica. 28,10
Por el Centro Electrotécnico. 260,60
Por la Gomand.a de Ceuta... 257,80
Por la C.a de Gran Canaria.. 37,85
Por la id. de Laraoke 121,35
Por la id. de Mallorca 99,75
Por la id, de Menorca »
Por la id. de Malilla. 261,45
Por la id. de Tenerife 79,05
Por la Comp.* de alumbrado. '22,20
Por la Esc." Superior Guerra". 91,20
En Madrid..".., 1.844,1o
Por el l.er Beg. de Férrocril.' »
Por el 2.° id. de id 231,75
Por el Reg. de Pontoneros.. 101,60
Por el l.er Reg. de Telégfos. 122,35
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 176,05
Por el 2.° Reg. Zps. Mins.... 126,35
Por el 3.er id. de id 145,85
Por el 4.° id. de id 162,95
Por el 5.° id. de id 212,95
Por el 6.° id. de id 93,80
Por la Deleg.n de la 3.a Reg.n 404,60
Por la id. de la 5.» id. 517,05
Por la id. de la 7.» id. 121,45
Por la id. de la 8.* id. " »
Por la Compañía de Obreros. 23.50
Intereses de las 100.000 pese-

tas nominales en Deuda
amortizable del ,5 por 100
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del actual. . . 1.000,00

Suma el cargo 152.960,95

Pesetas.

DATA
Pagado al Banco de España

por derechos de custodia de
los títulos depositados en el
mismo - 12,75

Nómina de gratificaciones... 165.00

Suma la data 177,75

RESUMEN ~

Importa el cargo. . . . . 152.960,95
ídem la data 177.75

Hlxixtencia en el día de la
fecha. 152.783,20

DETALLE DE LA EXISTENCIA
En títulos de la Deuda amor-

tizable del 5 por 100(100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra , 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente. 55.080,70

En abonarés pendientes de
cobro 1.526,90

Total igual 152.783,20

MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existían en 31 de enero úl-

timo . 906
BAJAS

D. Luis Si marro Puig, con \
arreglo al caso 3.° del ar- J
tículo 18 del Reglamento! „
de la Asociación (

D. Gonzalo Herrán Rodiles, \
ídem , . . . /

Quedan en el día de la fecha. 904

Madrid, 29 de febrero de 1924.—E) Te-
niente Coronel, tesorero, P. A., el Co-
mandante, CARLOS BARUTELL.—Inter-
vine: El Coronel, contador. ANTONIO
ROCHA.— V," B.° ElGeneral Presidente,
TEJERA.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GÜERPO
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo. Nombros, motivos y fechas

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Bajas.

T.e I). Máximo Pons Salinero, del
B.° Regimiento de Zapadores
minadores, sé le cencede la
separación voluntaria del ser-
vicio militar activo, pasando
a formar parte de la oficiali-
dad de complemento de Inge-
nieros, con el empleo que
actualmente disfruta, quedan-
do afecto al 5.° -Regimiento
de Zapadores minadores y
adscripto a la Capitanía gene-
ral de la 3.a Región.—R. 0.11
febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 38.

Ascenso».
A Coroneles.

T. C. D. Francisco do Caatells y Cu-
bells.—R. O. 5 febrero de 1924.
—D. O. núm. 30.

T. C. D. Cesáreo Tiestos y Clemente.
—Id.-Id.

T, C. D. Ricardo Alvarez Espejo y
Castejón, Marqués de Gonzá-
lez de Castejón.—li.—Id.

A Tenientes Coroneles.

C." D. Enrique Milián Martínez.—
Id.-fd.

C.° D. Agustín Ruiz López.—Id.—
Id.

C.e D. Ricardo Goyfcre Bejarano.—
Id.-Id.

A Comandantes,

C.n D. Federico Beigbeder Atienza.
—Id.-Id.

C." D. Guillermo Camargo Seger-
dtal.-Id.-Id.

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y feohas.

C."

c.e

C."

c.1

C.1

C.1

C.1

c

D. Mariano Alvarez Campana
Matoso.—Id.—Id.

Cruces.

D. Antonio Moreno Zubia, se le
concede la Cruz de la Real y
Militar Orden de San Herme-
negildo, con ia antigüedad de
22 de marzo de 1924.—R. O.
19 febrero de 1924.—i?. O. nú-
mero 43.

D. Manuel Cuartero Martínez,
id. con la de 1.° de agosto de
1923.-Id.—Id.

D. Mariano Ramis Huguet, id.
- I d . - I d .

D. José Martínez Maza, se le
concede la adición del aspa
roja, de herido, sobre la Me-
dalla Militar de Marruecos,
que posee.—R. O. 5 febrero de
1924.—D. O. núm. 31.

Clasificaciones.

Sr. D. Anselmo Sánchez Tirado
y Rubio, se le declara apto
para el ascenso, cuando por
antigüedad le corresponda.—
R. O. 11 febrero de 1924.—
D. 0. núm. 39.

Sr. D. Joaquín de Pascual y Vi-
nent, id.—Id.—Id.

Sr. D. José Ubaoh Elósegui, id.
-Id.—Id.

Sr. D. José García de los Ríos,
fd._Id.—Id. ,

Sr. D. lgnocio Ugarte y Maca-
zaga, id.—Id.—Id.

Sr. D. Manuel López de Roda y
Sánchez, id.—Id.—Id.

D. José Velasco Aranaz, id.—
Id.—Id.

D. Joaquín de la Llave y Sierra,
id.—Id.—Id.
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C." D. Víctor San Martin Losada,
id.—Id.—Id.

C* D. Francisco Bastos Ansan, id.
—R. O. 27 febrero de 1924—
D.O. núm. 49.

Destinos.

C.B D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, del Servicio de A.eros-
tación, se le nombra alumno
del curso de observadores de
aeroplano anunciado por Real
orden circular de B de diciem-
bre último (D. O. núm. 270).
—R. O. 4 febrero de 1924:—
D. O. núm. 30.

T.e D. Luis Roa Miranda, de la Co-
mandancia de Melilla, id.,
quedando disponible en la I."
Región.—Id.—Id.

T.e D. Manuel Medina Garijo, de la
Comandancia de Ceuta, id.—
Id.—Id.

T:e D. Cipriano Rodríguez Díaz, id.
de la de Melilla, id . - Id . - Id .

C.° D. Luis Alvarez Izpura, de dis-
ponible en la 1.a Región, se le
nombra Ayudante de campo
del General de Brigada dou
Jorge Soriano Escudero, Jefe
de Sección del Ministerio.—
R. 0.8 febrero de 1924.—D. O.
núm. 33.

C.1 Sr. D. Ramón Serrano Navarro,
del Ministerio de la Guerra,
al 3.er Regimiento de Zapado-
res Minadores.—R. O. 11 fe-
brero de 1924.— D. O. núme-
ro 38.

C Sr. D. Rudesindo Montoto Ba-
rral, de disponible en la 1.a
Región, al 1." Regimiento de
Telégrafos.—Id.—Id.

T. C. D. Miguel Manella Corrales, del
1." Regimiento de Ferrocarri-
les, al Batallón de Radiotele-
grafía de Campaña.—Id.- Id.

T. C. D. Guillermo Ortega Águila, de
supernumerario sin sueldo en
la 2.a Región, se le concede la
vuelta al servicio activo, qne-

Kmpsleo
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fecha».

C.e

C.1

O.1

C.1

C.1

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

dando disponible en la mis-
ma.—Id.—Id.

D. Emilio Ostos Martín, id.—
Id.—Id.

Sr. D. Cesáreo Tiestos y Cle-
mente, ascendido, del Servi-
cio de Aerostación, a Jefe del
mismo.—R. O. 18 febrero de
1924.—D. O. núm. 41.

Sr. D. Ricardo Alvarez Espejo y
Castejón, Marqués de .Gonzá-
lez de Castejón, ascendido, del
1." Regimiento de Zapadores
Minadores, a Jefe del Servicio
de Aviación.—Id.— Id.

Sr. D. Ignacio de Castro y Ra-
món, de disponible en la 1.a
Región, a la Comandancia de
Mallorca (F.)—R. O. 23 febre.
ro de 1924.—D. O. núm. 46.

Sr. Francisco de Castells y Cu-
bells, ascendido, de la Coman-
dancia de Valencia, a la de
Cartagena (V.)—Id.—Id.

D. Carmelo Castañón Reguera,
del 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, a la Coman-
dancia de Valencia (V.)—Id.
—Id.

D. Miguel Calvo Roselló, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
al 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (V.)—Id.—Id.

D. Juan Martínez Fernández,
de disponible en la 1.a Región,
al 2." Regimiento de Ferroca-
rriles ( V . ) - I d . - I d .

D. José Díaz y López Montene-
gro, del 6.° Regimiento de Za-
padores Minadores, al 1.° id.
( V ) I d I d

T. C.

D. Tomás Fernández Quintana,
de disponible en la 1.a Región,
al 6." Regimiento de Zapado-
res Minadores, continuando
en la comisión conferida por
R. O. de 26 de noviembre úl-
timo, D. O. núm. 264 (F.)—
Id.-Id.

D. Joaquín Anel y Ladrón de
Guevara, de disponible en la
5.a Región, al 1." Regimiento
de Feríooarriles (V.)—Id.—
Id.



30 NOVEDADES

Empleos
en el

Cuerpo

T. C.

T. C.

T. C.

CV

c.n

c.»

c.»

Nombres, motivos y fechas.

D. Ricardo Goytre Bejarano,
ascendido, del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes, a disponible en la 1.a Re-
gión.—Id.—Id.

D. Enrique Milián Martínez, as-
cendido, del Consejo de Ad-
ministración de la Aaociación
de Santa Bárbara y San Fer-
nando, a disponible en la 1."
Región.—Id.—Id.

D. Agustín Ruiz López, ascen-
dido, del Ministerio de la Gue-
rra, a disponible en la 1.a Re-
gión.—Id.—Id.

D. Rafael Aparici Aparici, de la
Comandancia de Zaragoza
(Castellón), cobrando por
Cuerpos Armados, al 5.° Re-
gimiento de Zapadores Mina-
dores (V.)-Id.—Id.

D. Manuel Cuartero Martínez,
de disponible en Canarias, a
la Comandancia de Zaragoza
(Castellón), cobrando por
Cuerpos Armados (F.)—Id.—
id.

D. Federico Beigbeder Atienza,
ascendido, de la Comandancia
de Madrid, a disponible en la
1.a Región.—Id.-Id.

D. Guillermo Camargo Seger-
dhaJ, id. a disponible en la 2.a
Región.—-Id.—Id.

D. Mariano Alvarez Campana
Matoso, ascendido, del 2.° Re-
gimiento de Ferrocarriles, a
disponible en la 1.a Región.—«
Id.-Id.

D. Fernando de la Peña Senra,
de la Comandancia de Ceuta,
al 2.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (V.)—Id.—Id.

D. Eórique Barrera Martínez,
del Grupo de Mallorca, a la
Comandancia de Ceuta (V.)—
Id.-Id.

D. Antonio Valcarce Gallegos,
de disponible en la 1.a Región,
a la Comandancia de Madrid
(V.)-Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C.1 Sr. D. Francisco Susanna To-
rrent, se le nombra Ingeniero
Comandante.del Depósito de
Planos y Archivo facultativo
de Ingenieros, sin perjuicio
del cometido que tiene asig-
nado en el Ministerio.—R. O.
25 febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 47.

T. C. D. Pedro Sánchez Ocaña y León,
id. Jefe del Detall del mismo,
id.—Id.—Id.

C.° D. Francisco Gimeno Galindo,
id. Ingeniero del id., id.—Id.
- I d .

C.1 Sr. D. Juan Lara Alhama, de
disponible en la 1.a Región,
al Ministerio de la Guerra, en
el que desempeñará el cargo
de Ingeniero Comandante de
Buenavista.—R. O. 25 febrero
de 1924.—D. O. núra, 48.

C.° D. Alberto Montaud Noguerol,
se le nombra en comisión Pro-
fesor de la Academia del
Cuerpo, continuando en la
comisión del servicio en Ifran-
cia, que le fue conferida por
R. O. de 21 de noviembre úl-
timo.—R. O. 28 febrero de
1924.—D. O. núm. 51.

C.1 Sr. D. Francisco Susanna To-
rrents, con destino en el Mi-
nisterio de la Guerra, se le
nombra vocal de la Junta Fa-
cu l t a t iva de Ingenieros.—
R. O. 20 febrero de 1924.—
D. O. núm. 44.

Comisiones.

C.° D. Antonio Moreno Zubia, se le
concede una para ultimar el
proyecto de cuartel para el
14 Regimiento de Artillería
ligera en Valladolid.—R. O.
13 febrero de 1924

C." D. Francisco Susanna Torrents,
se dispone preste sus servi-
cios en el Negociado de Obras
de la Sección de Ingenieros.
—R. O. 20 febrero de 1924.
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Sueldos, Haberes

y
Gratificaciones.

C.e D. Francisco León Trej o, se le
concede la gratificación de In-
dustria militar desde 1.° de
diciembre último, por hallar-
se destinado en los talleres
de la Base Aérea de Sevilla.
—R. O. 18 febrero de 1924.—
D. 0. núm. 42.

C." D. Francisco Lozano Aguirre,
id.—Id.-Id.

C' Sr. D. Joaquín de Pascual y Vi-
nent, id. la gratificación de
efectividad de 500 pesetas
anuales, a partir de 1.° de
marzo próximo.—R. O. 20 fe-
brero de 1924.—D. O. núm. 44.

T. C. D. Rogelio Ruiz Capillas y Ro-
dríguez, id.—Id.—Id.

T..C. D. Francisco Lozano Gorriti, id.
—Id.—Id.

T. C. D. Ernesto Villar y Peralta, id.
- I d . - I d .

T. C. D. José Espejo Fernández, id.
- I d . - I d !

T. C. D. José Claudio Pereira, id.—
Id.—Id.

T. C. D. Emilio Navascués y Sáez, fd.
—Id.-Id.

C.e D. Francisco Bellosillo Pérez,
id.—Id.—Id.

C* D. Arturo Revoltós San Roma,
id.—Id.—Id.

C." D. Ramón Valcárcel y López
Espila, id.—Id.—Id.

CV D. Román Ingunza y Lima, id,
—Id.—Id.

C." D. Fernando Falceto Blecua, id.
—Id.—Id.

C." D. Juan Aguirre Sánchez, id.—
Id.-Id.

C." D. Ramón Ríos Balaguer, id.—
Id.-Id.

C.e D. Emilio Baquera Ruiz, id.—
I d I d

Empleos
e a el

• Cu ¿rpo. Nombres, motivos y fechas.

C.e D. José de Martos y Roca, id.—
Id.-Id.

C.e D. Luis Cañellas Marquina, id.
—Id.—Id.

C.° D. José Fornovi Martínez, id.—
Id.-Id.

C." D. Celestino López Pardo, id.—
Id.—Id.

C." D. Juan de la Riva González,
íd.-Id.-Id.

C." D. Antonio Rodríguez-Martín
Fernández, id.—Id.—Id.

C.° D. Fernando Palanca y Marti-
nez-Fortún, id.—Id.—Id.

C.» D. Rafael Sabio Dutoit, id.—Id.
—Id.

C.n D.Rafael Llórente Sola, id.—
Id.-Id.

C.° D. Fernando González. Amador,
íd._Id.—Id.

C." . D. Guillermo Domínguez Olar-
te, id.—Id.—Id.

C.n D. Salvador Ponte Conde, id.—
Id.-Id.

C.n D. Braulio Amaró Gómez, id. la
gratificación d e efectividad
de LOGO pesetas anuales, a
partir de id.—Id.—Id.

C." D. Luis Ferrer Vilaró, id.—Id.
—Id.

Licencias.

T. C. D. César Cañedo-Arguelles y
Quintana, se le concede una
de dos meses por enfermo
para San Sebastián y Tudela
(Navarra).—Orden del Capi-
tán General de la 8.a Región,
13 febrero de 1924.

C.° D. Amaro González de Mesa y
Suárez, id. una de dos meses
por asuntos propios para Te-
nerife.— Orden del Capitán
General de la 8.a Región, 13
febrero de 1924.

C." D. Rafael Rávena y Almagro,
id. una de id. por enfermo pa-
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ra esta Corte.—Orden del Ca-
pitán General de Canarias, 16
febrero de 1914.

C.a D. César de los Mozos Muñoz,
id. id. para id.—Orden del Ca-
pitán General de la 1.a Re-
gión, 25 febrero de 1924.

C." D. Manuel Esoolano Llorcá, id.
una de tres meses por asuntos
propios para Londres.—R. O.
27 febrero de 1924.—D. 0. nú-
mero 49.

C." D. Francisco Díaz Iboleón, id.
—Id.—Id.

Matrimonios.

C." D. Eduardo Palanca y Martínez
Fortún, se le concede licencia
para contraerlo con D.a María
de los Dglores Martínez y
Martines Fortún.—R. O. 23
febrero de 1924.—D. 0. núme-
ro 46.

Excedencia.

T. C. D. Luis Casfcañón Cruzada, del
Batallón de Radiotelegrafía
de campaña, pasa a situación
de excedente sin sueldo en la
1.a Región, por haber sido
nombrado Secretario general
de Comunicaciones.—R. O. 29
febrero de 1924.—D. 0. núme-
ro 51.

Reemplazo.

C." D. José Rosado Núñez, del 1."
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, pasa a dicha situa-
ción, por enfermo, a partir de
19 de enero último, con resi-
dencia en Oviedo.—R. O. 11
febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 38.

Supernumerarios.

G.' D. Juan Gómez Jiménez, del 5.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, se le concede el pase

Empleos
en el

Onerpo Nombres, motivos y fechas.

a dicha situación, quedando
adscripto a la Capitanía gene-
ral de la 1.a Región.—R. 0.18
febrero de 1924.—D. 0. núme-
ro 41.

Situación de reserva.

Destinos.

C.1 Sr. D. Juan Maury Uribe, pri-
mer Jefe del 3.er Regimiento
de Zapadores Minadores, se le
concede el pase a dicha situa-
ción, con el haber mensual de
900 pesetas, quedando afecto
al 1." Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores, por fi-
jar su residencia en Málaga.
R. O. 11 febrero de 1924.—
D. O. núm. 38.

ESCALA DE BKSEBVA

Situación de actividad.

Cruces.

C.n D. Fernando Tevar Iniesta, se le
concede la pensión de 600 pe-
setas anuales, correspondien-
tes a la Cruz de San Herme-
negildo, que posee, con la an-
tigüedad de 17 de octubre de
1923.—R. 0.4 febrero de 1924.
—D. O. núm. 30.

C.° D. Joaquín Castillón Sánchez,
id. la Cruz de San Hermene-
gildo, con la antigüedad de
20 de enero de 1923 — R. O.
19 febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 43.

Destinos.

C.n D. Carmelo TJrruti Castejón, se
le nombra Delegado guberna-
tivo en el partido judicial de
Los Llanos (Canarias).—R. O.
9 febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 34.

C.n D. Juan Escudero Coronado,
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, al 8." Bata-
llón de Reserva de id.—R. O.
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23 febrero de 1924.—i). 0. nú-
mero 46.

T.e D. Francisco Domínguez Santa-
na, del Grupo Je Tenerife, al
de Gran Canaria.—Id.—Id.

C.n D. José Navarro Capdevila, se
le nombra Delegado guberna-
tivo de Arrecife (Canarias).
—R, O. 29 febrero de 1924.—
D. 0. núm. 51.

C.° D. Matías Pérez y Pérez, del
Regimiento de Pontoneros,
pasa a situación de reserva,
quedando afecto al 3.er Bata-
llón de Reserva de Zapadores
Minadores.—R. O. 29 febrero
de 1924.—D. O. núm. 51.

Matrimonios.

Alf.a D. Francisco Cáceres Velasco,
se le concede licencia para
contraerlo con D." Inés Bar-
bosa Jaldón.—R. O. 20 febre-
ro de 1924.—D. O. núm. 44.

Empleos
en el

Cuerpo, Nombres, motivos y fechas.

T.e D. Manuel Muías González, id.,
con D.a Basilia Gil Guijarro.
—R. O. 23 febrero de 1924.—
D. O. núm. 46.

PEBSONAL DE LOS CUERPOS

SUBALTEBNOS

Destinos.

Ayt.e de O. D. Julián Castillo Gándara,
de la Comandancia de Sala-
manca, a la de Melilla.—R. O.
25 febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 47.

Supernumerarios.

A. de T. D. Francisco Churtichaga Lá-
rrauri, del servicio de Avia-
ción, se le coneede el pase a
dicha situación, quedando
adscripto a la Capitanía gene-
ral de la 1.a Region.--R. 0.11
febrero de 1924.—D. O. nú-
mero 36.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DEBE Pesetas.

Existencia anterior , 172.223,42
Cuotas de señores Socios del mes de febrero 13.840,00
Recibido por la consignación oficial 12.467,30
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 586,20
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que se les han facilitado 1.672,77
Recibido por venta de tres reglas de cálculo] 102,00
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 2.780,30

Suma 203.671,99

HABER

Socios bajas »̂ 48,00
Gastos de Secretaría 506,05
Pensiones satisíechas a huérfanos 8.949,00
_ , , . „ . . (Huérfanos 11.027,63
Gastado por el Colegio.! „ , , . M o m

r a I Huérfanas 4.038,00
Impuesto en el Monte de Piedad 288,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.228,00
Existencia en Caja, según arqueo 177.587,31

Suma. 203.671,99

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

Bu metálico en Caja 57.796,84
En depósito para responder a cargos 5.184,97
En cuenta corriente en el Banco de España »
En carpetas de cargos pendientes 7.595,70
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de abril de 1921 ; . . . 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00

Suma 177.587,31
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de febrero de 1924 . 2.819
Altas . »

Suma 2.819
Bajas 6

Quedan 2.813

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

Segunda escala.—Huérfanos.

ídem ídem. Huérfanas
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198

154

41
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493
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• ir
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352

141

493

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Acreditado. Impuesto.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. »
ídem corrientes. 57.019,00

SUMAS... 57.019,00

57.019,00

"57.019,00

&h Ü-BNBKAL PRB8IDBNTE
M. Puente.

Madrid, 12 de marzo de 1924.

EL, TBNIKNTH CORONEL SKORKTARIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se lian recibido
en la misma durante el mes de febrero de 1924.

Procedemia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS BE LA OBRA Clasificación.

Compra Espasa (J.): Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo Americana. Tomo XXI A-á-1

Regalo (1)... Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales. Discursos pronunciados en la sesión so-
lemne que se dignó presidir S. M. el día 4 de mar-
zo de 1923, celebrada para hacer entrega del Di-
ploma de Académico corresponsal al Profesor
Alberto Einstein. 1923, Madrid. 1 vol. 38 páginas
18 X 11 A-d-1

Eegalo (1). . Vela y Ferránz (D. Antonio]}: Los eclipses a
través del tiempo. Discurso leído en la solemne
sesión inaugural del curso académico de 1923-24
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales el día 11 de noviembre de 1923.
1923, Madrid. 1 vol., 32 páginas. 18 X U A-d-2, D-b-3

Compra Ortega y Gasset (José): El tema de nuestro
tiempo. El ocaso de las revoluciones. El sentido
histórico de la teoría de Einstein. 1923, Madrid. I
volumen, 244 páginas. 14 X 8. A-e-5

Compra Stoddard (Lothrop): Le nouveau monde de L'
Islam. 1923, París. 1 vol., 323 páginas con 1 mapa
17 X 10: Traduit de Tangíais par Abel Doysie... A-g-7

Compra Posada (A.), Clemente de IUego (F.), Sela
(A.)» Bernaldo de Quirós (C.) y Sangro (P.):
Derecho usual. 1921, Madrid. 1 vol., 567 páginas.
1 5 X 9 • A-h-1

Compra . . . . Zulueta (Luis de): El ideal en la educación. En-
sayos pedagógicos, s. a. Madrid. 1 vol., 243 pági-
nas. 18 X 8 A-l-1

Regalo (2)... Discurso pronunciado por el Exorno. Sr. Ministro
de la Guerra en el acto de la entrega del Premio
Daoiz al Sr. Capitán Buzón. 1923, Madrid. I volu-
men, 7 páginas. 18 X 9. ••• B-f-4

Compra... . Lucas: L'Evolution des idees tactiques en Franee
et en Allemagne pendant la guerre de 1914-1918.
1923, París. 1 vol., 324 páginas. 18 X 10 B-m-3

Compra Vegas (Miguel): Elementos de geometría analíti-
ca, b.* edición. 1922, Toledo. 1 vol., 633 páginas
con figuras. 18 X 11 C-g-1

Compra...," Vegas (Miguel): Problemas de geometría analíti-
ca. 1916, Madrid. 1 vol., 256 páginas. 15 X 9 C-g-2

Compra Borel (Emile): Elementa de la théorie des proba-
bilités. 3." edición. 1924, París. 1 vol., 226 páginas,
configuras. 18X10" >• •• •• C-i-1
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Procedencia. A.ÜTOB, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBKA Clasificación.

Compra . Moreux (l'Abbé Th.): Origine et formation des
mondes. 1922, París. 1 vol., 401 páginas con figu-
ras. 16 X 10 D-d-1

Compra Gabriel (Edmond): Elementa de topographie et
tracé des voies de communication. 1914, París. 1
volumen, 652 páginas con figuras. 17 X H D-f-1

Compra Pasini (Claudio): Tratado de topografía. 1924,
Barcelona. 1 vol., 617 páginas con figuras. 18X10
Nota: Traducido de la 4.a edición italiana por Li-
no Alvaréz Valdés D-f-1

Compra . . . . Salazar Mouliáa (Zacarías): Valoración agrí-
cola y Catastro. 1922, Madrid. 1 vol., 212 páginas
con figuras. 16 X 9 . . . . . " . . D-f-2, F-h-1

Compra Poincaré (Henri): La méeanique nouvelle. Con-
férence, memoire et note sur la théorie de la re-
lativlté. 1924, París. 1 vol., 81 páginas con figu-
ras. 17 X 11 • E-a-1

Compra Richter (Rudolf): Devanados de enducido para
máquinas de corriente continua y alterna. 1928,
Madrid. 1 vol., 404 páginas con figuras. 19 X 1.2.
Nota: Traducido del alemán por José A. Pérez
del Pulgar E-f-2, E-g-2

Compra Curie (Madame Pierre): Radioactivité et phé-
noménes connexes. s. a. París. 1 vol., 24 páginas
con 2 tablas. 18 X 10 E-f-14

Regalo (3)... Samaniego (J. M.): El problema de la circulación
en Madrid. 1923, Madrid. 1 vol., 18 páginas con
figuras y planos. 19 X 14 G-h-1

Compra Keen (R.): Direction and position finding bi wire-
less. 1922, London. 1 vol., 376 páginas con figuras
17X10 G-n-4, H-n-3

Compra Toché (Cario): La radiotelepbonie.— Emission.
Reception. Montage des postes d'amateurs. Appli-
cations. 2.a edición. 1923, Paris. 1 vol., 118 pági-
nas con figuras. 18 X W Gr-n-ñ, H-n-3

Compra..... Malette (J.): Analyse et essais des matóriaux de
construction. Chimie et physique appliquées aux
travaux publics. 1924, París. 1 vol., 914 páginas
con figuras. 15 X 8 I-h-5

Compra Blount(B.): Cemento. 1923, Madrid. 1 vol., 340 pá-
ginas con figuras. 17 X 12. Nota: Traducida del
inglés por J. Morena I-i-3

Compra..... Richardson (Sir Alexander): Brassey's naval
and Shipping annual. 1924 1-1-1

Compra Fichot (E.): Les marees et leur utilisation indus-
trielles. 1923, París. 1 vol., 264 páginas con figu-
ras. 13 X 9 . . . . . . . . . . . I-n-á

Compra,... Del Villar (Emilio H.): El valor geográfico de
España. Ensayo de acética. 1921, Madrid, 1 volu-
men, 300páginas. 16XU. . . « J-a-2, J-e-1
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Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación.

Compra Dantin (Cereceda (J.): Geografía moderna. 1923
Madrid. 1 vol., 371 páginas con croquis. 13 X 8.. J-b-1, J-b-2

Compra Cook (James): E-elación de su primer viaje alrede-
dor del mundo durante los años 1768, 1769, 1770
y 1771. 1922, Madrid. 3 vols., 293-263 págioas con
láminas. 14 X 9. Nota: Traducido del inglés por
M. Ortega y Gaaset , J-d-1

Compra. . . . Darwin (Carlos). Diario del viaje de un natura-
lista alrededor del mundo en el navio de S. M.
Beagle. 1921, Madrid. 2 vol., 361-359 páginas con
figuras. 14X9. Nota: Traducido del inglés por
Juan Mateos J- d-1

Compra Bougainville (L. A. de): Viajes alrededor del
mundo por la fragata del rey la «Boudeuse» y la
fusta la Estrella en 1767, 1768 y 1769. 1921, Ma-
drid. 2 vols., 219-276 páginas con mapas 14 X 9- • J-d-1

Compra Núñez Cabeza de Vaca (Alvar): Naufragios y
comentarios. 1922, Madrid. 1 vol., 368 páginas con
2 cartas. 14 X 9 J-e-1

Compra.. . Matthews (John): Viaje a Sierra Leona en la cos-
ta de África. 1921, Madrid. 1 vol., 218 páginas con
1 mapa. 14 X 9 J-e-3

Compra. La Condamine (Mu de): Relación abreviada de
un viaje hecho por el interior de la América Me-
ridional, desde la costa del Mar del Sur hasta las
costas del Brasil y de la Gnayana, siguiendo el
curso del Río de las Amazonas. 1921, Madrid. 1
vol., 229 páginas con mapas y láminas. 14 X 9.
Nota: Versión castellana de Federico Ruiz Mor-
cuende ...."". J-e-4

Compra Wells (H. G.): Rusia en las tinieblas. 1920, Ma-
drid. 1 vol., 144 páginas. 13 X & Nota: Traduc-
ción del inglés por Ricardo Baeza J-j-8

Compra Cortés (Hernán): Cartas de relación de la con-
quista de Méjico. 1922, Madrid. 2 vols., 236-247
páginas con figuras. 14 X 9 J-j-10

NOTA: Las obras regaladas lo han BÍdo por:
(1) Beal Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*
(2; MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.
(3) Comandante de Ingenieros D. José M.» Samanlego.

Madrid, 29 de febrero de 1924
EL CAPITÁN BIBLIOTECARIO

Patricio de Azcárate.
V.° B.°

EL THNIBNTB CORONEL-DIRECTOR,

Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE de fondos correspondiente al mes de febrero de 1924.

Pesetas.

CARGO

Existencia en fin del mes an-
terior 152.783,20

Abonado durante el mes:

Por la Academia 265,65
Por el Servicio de Aerost."... 276,15
Por el id. de Aviación 370,40
Por el Bón. de Radioteleg.".. 110,65
Por el 2.° Bón. Eva. Ser. esp.s 29,00
Por el l.er Bón. Rva. Zap m." 315,25
Por el 2.° id. de £d. id 195,55
Por el 4.° id. de id. id »
Por la Brigada Topográfica. 28,10
Por el Centro Electrotécnico. »
Por la Comand.a de Ceuta... 253,95
Por la C." de Gran Canaria . 60,70
Por la id. de Laraoke 242,70
Por la id. de Mallorca., 105,35
Por la id. de Melilla 253,00
Por la Id. de Menorca 132,10
Por la id. de Tenerife 79,05
Por la Comp.* de alumbrado. 22,20
Por la Esc.a Superior Guerra. 91,20
En Madrid 1.711,90
Por el l.er B eg. de Ferrocril." 467,90
Por el 2.° id. de id 224,95
Por el Reg. de Pontoneros.. 101,55
Por el l.er Reg. de Telégfos. 138,05
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 179,20
Por el 2.° Reg. Zps. Mina.... 121,15
Por el 3.er £d. de id 143,05
Por el 4.° id. de id 160,35
Por el 5.» id. de id 100,85
Por el 6.° id. de id »
Por la Deleg." de la 2.a Reg." »
Por la Deleg." de la 3.a Reg.n 194,55
Por la id. de la 4.» id. 148,55
Por la id. de la 5.» id. 292,30
Por la id. de la 6.» id. 578,00
Por la id. de la 7.» id. »
Por la id. de la 8.» id. 689,95

Suma el cargo. 160.866,50

Pesetas.

SATA
Cuotas funerarias de los so-

cios fallecidos Exorno, se-
ñor D. Francisco Echagüe
Santoyo y D. Alfredo Ami-
gó Gassó (q. D. h.) a 5.000
pesetas una 10.000,00

Nómina de gratificaciones... 165,00

Suma la data 10.165,00

RESUMEN

Importa el cargo 160.866,50
ídem la data 10.165,00

Existencia en el día de la
fecha 150.701.50

DETALLE DE LA EXISTENCIA.

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 53.008,55

En abonarés pendientes de
cobro 1.517,35

Total igual 150.701.50
MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 29 de febrero úl-
timo 904

BAJAS

Excmo. Sr. D. Francisco
Echagüe Santoyo, por falle-
cimiento

D. Juan Ortega Rodés, id. ..
D. Alfredo Amigó Gassó, id.

Quedan en el día de la fecha. 901

Madrid, 31 de marzo de 1924.—El Te-
niente Coronel, tesorero, P. A., el Co-
mandante, CARLOS BARUTELL.—Inter-
vine: El Coronel, contador. ANTONIO
ROCHA.— V.° B.° El General Presidente,
TBJHRA.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1924

Kmpsleo
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Situación de actividad.

Bajas.
C.° D. Atilio Ley Gracia, del Bata-

llón de Radiotelegrafía de
campaña, se le concede la se •
paración voluntaria del servi-
cio militar activo, pasando a
formar parte de la oficialidad
de complemento de Ingenie-
ros con el empleo que actual-
mente disfruta.—R. O. 15
marzo de 1924.—D. O. núme-
ro 64.

C." D. Alfredo Amigó Gassó, por
fallecimiento ocurrido en Se-
villa el 17 de marzo de 1924.

Ascensos.
A Coronel.

T. C. D. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella.—R. O. 6 marzo de
1924.—D. O. núm. 56.

A Teniente Coronel.

C" D. Francisco Bastos Ansart.—

• C.°

A Comandante.
D. Braulio Amaró Gómez.—-

Id.—Ií.
Cruces.

O.1 Sr. D. Juan Luengo Carrascal,
se le concede la pensión de
1.200 pesetas anuales, corres-
pondiente a la placa de la
Real y Militar Orden de Sao
Hermenegildo, que posee, con
la antigüedad de 1.° de di-
ciembre de 1923.—R. O. 10
marzo de 1924.—D. O. núme-
ro 60.

C." D. Luis Cañelias Marquina, id.
la cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad de 7 de no-
viembre de 1922.—R. O. 15
marzo de 1924.—D. O. núme-
ro 65.

C.a D. Federico Martín de la Esca-
lera, id., con la de 13 de di-
ciembre de 1922.—Id.—Id.

C* D. Florentino Canales Gonzá-
lez, id., con la de 8 de noviem-
bre de 1923.—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Destinos.
C.1 Sr. D. Juan Lara y Alhama, con

destino en el Ministerio de la
Guerra, se le nombra Vocal
de la Junta Facultativa del*
Cuerpo.—R. O. 12 marzo de
1924.—D. O. núm. 62.

C.1 Sr. D. Rudesindo Montoto Ba-
rral, del l.er Regimiento de
Telégrafos, id.—Id.—Id.

C.1 Sr. D. Ricardo Alvarez Espejo y
Castejón, Marqués de Gonzá-
lez de Castejón, del Servicio
de Aviación, id.—Id.—Id.

T. C. D. Bernardo Cabanas Chavarría,
de disponible en la 1.a Re-
gión, al l.er Batallón de Re-
serva de Zapadores Minado-
res.—R. O. 22 marzo de 1924.
—D. O. núm. 69.

T. C. D. Franóisco Bastos Anaart, as-
cendido, de supernumerario
en la 1.a Región, a igual si-
tuación.—Id. —Id.

C." D. Emilio Ostos Martín, de dis-
ponible en la 2.a Región, a la
Comandancia de Sevilla (V.)
—Id.—Id.

C.6 D. Braulio Amaró Gómez, as-
cendido, de supernumerario
en la 8.a Región, a igual si-
tuación.—Id.—Id.

C.n D. Antonio Escofet Alonso, del
3 e r Regimiento de Zapadores
Minadores, a la Comandancia
de Cádiz (V.)—Id.-Id.

T.e D. Nicolás Joya García, del l.er

Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al l.er Regimiento de
Telégrafos (reserva de África),
según telegrama de 5 del ac-
tual (F.)—Id.—Id.

C.e D. Agustín Loscertales Sopeña,
del 3.er Batallón de Reserva
de Zapadores Minadores, se le
nombra Ayudante de campo
del General de la 10.a Divi-
sión, D. Antonio Los-Arcos
Miranda.—R. O. 25 marzo de
1924.—D. 0. núm..71.

C.1 Sr. D. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella, ascendido, del 1."
Batallón de Reserva de Zapa-
dores Minadores, se le confie-
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re el mando del 6.° Regimien-
to de Zapadores Minadores.—
E. O. 25 marzo de 1924.—
D. O. núm. 71.

D. Agustín Ruiz López, de dis-
ponible en la 1.a Región, a la
Comisión de Experiencias del
Mater ia l de Ingenieros.—
R. O. 29 marzo de 1924.—
D. O. núm. 75.

D. Ricardo Murillo Portillo, id.
en la 5.a id. y en comisión en
la Academia del Cuerpo, a id.
-Id.—Id.

D. Federico García Vigil, id. en
la 1.a id. y en comisión en la
de Acuartelamiento del Mi-
nisterio, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones,
para prestar servicio en el
Laboratorio.—R. 0. 29 marzo
de 1924—D. O. núm. 75.

D. Federico Beigbeder Atienza,
de id. en la 1.a id., al Centro
Electrotécnico y de Comuni-

s.—Id.—Id.

T. C.

C."

T. C.

C."

C."

T. C.

C.1

C.1

C.1

T.C.

caciones.-

Comisiones.

D. Julio del Junco Reyes, se
dispone se encargue del auto-
móvil del Capitán General de
Canarias.—R. O. 7 marzo de
1924.

D. Juan Ramón Sena, se pro-
rroga por tres meses la que
desempeña en el Estado Ma-
yor Central.—R. O. 31 marzo
de 1924.—D. O. núm. 76.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

Sr. José Ubach Elósegui, se le
concede la gratificación de
efectividad de 500 pesetas
anuales, a partir de 1.° de
abril próximo.—R. O. 22 mar-
zo de 1924.—D. O. núm. 69.

Sr. D. Salvador Navarro Pagés,
Íd.-Id.—Id.

Sr. D. José García, de los Ríos,
id.—Id.-Id.

D. José del Campo Duarte, id.
—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

T. O. D. Droctoveo Castañón Regue-
ra, id.—Id.—Id.

T. C. D. Anselmo Otero-Cossío y Mo-
rales, id.—Id.—Id.

T. C. D. Juan Guinjoan Buscas, id.—
Id.—Id.

T. C. D. Alfredo Velasco Sotillos, id.
—Id.-Id.

T. C. D. José Cueto Fernández, id.—
Id.—Id.

T. C. D. José Roca Navarra, id.—Id.
—Id.

T. C. D. Arturo Montel Martínez, id.
- I d . - I d .

C.e D. Luis Barrio Miejimolle, id.—
Id.—Id.

C.e D. Francisco Franco Pineda, id.
- I d . - I d .

C." D. Ramón Florez Sanz, id.—td.
—Id.

C.8 D. José Castilla Castilla, id.—
Id.—Id.

C." D. José Samaniego Gonzalo, id.
—Id.—Id.

C." D. José Rivera Juer, id.—Id.—
Id.

C.8 D. Mariano del Pozo Vázquez,
íd._Id.-Id.

C." D. Gerardo Lasalle Boluda, id.
—Id.—Id.

C." D. Mariano Ramis Huguet, id.
—Id.—Id,

G." D. Ramón Taix Atorrasagasti,
íd._Id.—Id.'

C.8 D. Antonio Moreno Zubia, id.—
Id.—Id.

C." D. Eusebio Redondo Ballester,
id.—Id.—Id.

C.e D. Enrique Vidal Lorente, id.—
Id.-Id.

C¡." D. Roger Espín Alfonso, id.—
Id.—Id.

C.° D. José de la Gándara Civida-
nes, id.—Id.—Id.

O.e D. Emilio Juan López, id.—Id.
- I d .

C.° D. Enrique Gallego Velasco, id.
—Id.—Id.

C.° D. Manuel Valcarce Gallegos,
id.—Id.—Id.

C." D. Manuel Tezanos Tesouro, id.
—Id.—Id.

C.n D. Manuel Alcayde Alcayde. id.
—Id.-Id.

G.° D. José Maristany González, id.
—Id.—Id.
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C." D. Leandro García González,
id.—Id.—Id.

G.° D. Manuel Moxó Duran, id.—
Id.—Id.

C." D. José Martínez de Aragón y
Carrión, id.—Id.—Id.

C." D. Vicente Laquidaín Arraras,
id.—Id.-Id.

C.° D. Isidro Calvo Hernáiz, id.—
Id.—Id.

C." D. Alejandro Boquer Estévez,
Íd.-Id.—Id.

C.° D. Enrique Gazapo Valdés, id.
- I d . - I d .

C." D. Antonio Rubio Fernández,
id.—Id.—Id.

C." D. Jesús Prieto Rincón, id.—
Id.-Id.

C.° D. Fermín Pérez de Nanclares,
id.—Id.—Id.

(J.n D. Luis Melendreras Sierra, id.
—Id.—Id.

C." D. Felipe Rodríguez López, id.
de 1.000 pesetas id.—Id.—Id.

Licencias.
C.e D. Germán de León y Castillo

Olivares, se le concede una de
tres meses, por enfermo, para
Madrid, París y Vichy (Fran-
cia).—R. O. 15 marzo de 1924.
—D. O. núm. 64.

C Sr. D. Francisco de Castell y Cu-
bells, id. una de dos meses por
enfermo para Paterna (Valen-
cia).—Orden del Capitán Ge-
neral de la 3.a Región, 24 de
marzo de 1924.

T. C. D. José Galván Balaguer, id.
una de dos meses por asuntos
propios para Barcelona, Va-
lencia, Madrid y Sevilla.—Or-
den del Capitán General de
Canarias, 25 de marzo de 1924.

Matrimonios.
C." D. Agustín Tejedor Sanz, se le

concede licencia para con-
traerlo, con D.a Matilde Gó-
mez Aparicio.—B. O. 4 marzo
de 1924.—D. 0. núm. 55.

T.e D. Manuel Arias Paz, id., con
D.a María del Carmen He-
rráiz Rodiles.—Id.—Id.

C.° D. Juan Castellano Gallego, id.,
con D.* María de las Merce-

Emp'.eoa
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

des García Valifio.—R. O. 26
marzo de 1924.—D. O. núme-
ro 73.

C." D. Eduardo Herrero Monllor,
id., con D.a María de la Con-
cepción Rico Climent.—R. O.
28 marzo de 1924.—i?. O. nú-
mero 74.

Excedencia.

T. C. D. Teodoro Dublang Uranga, de
supernumerario sin sueldo en
la 6.a Región, pasa a exceden-
te sin sueldo en la misma,
afecto a la Comisión de mo-
vil ización de industrias.—
R. O. 17 marzo de 1924.—
D. O. núm. 66.

T. C. D. Enrique Paniagua y de Po-
rras, id. en la 7.a id., pasa a
id.—Id.—Id.

T. C. D. Tomás Ortíz de Solórzano y
Ortíz de la Puente, id. en la
6.a id., pasa a id.—Id.—Id.

C.e D. Antonio Moreno Zubia, id. en
la 1.a id., pasa a id.—Id.—Id.

C.e D. Luis Sierra Bustamante, id.
en la 6.a id., pasa a id.—Id. —
Id.

C.e D. Pedro Maluenda López, id.
en la 4.a id., pasa a id.—Id.—
Id.

C.n D. José M.a Laviña y Beranger,
id. en la 1.a id., pasa a id.—
Id.—Id.

C.n D. Ramiro Rodríguez Borlado
Martínez, id. en la id., pasa a
id.—Id.—Id.

C." D. Manuel Escolano Llorca, id.
en la id., pasa a id.—Id.—Id.

C." D. Santiago Noreña Echeva-
rría, id. en la 8.a id., pasa a id.
—Id.—Id.

C.n D. Francisco Díaz Iboleón, id.
en la 1.* id., pasa a id.—Id.—
Id.

C." D. Manuel Gallego Velasco, id.
en la 8.a id., pasa a id.—Id.—
Id.

Situación de reserva.

C.1 Sr. D. Juan Luengo Carrascal,
de la Comandancia de Zara-
goza, pasa a situación de re-
serva, quedando afecto al 3."
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O n

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1

Sub.1
Sub.1

Sub.1

Sub.1

Batallón de Reserva de Zapa-
dores Minadores, por fijar su
residencia en Zaragoza, abo-
nándosele el haber mensual
de 900 pesetas, a partir de 1.°
de abril próximo.—R. O 29
marzo de 1924.—D. O. núme-
ro 76.

ESCALA DE RESERVA

Situación de actividad.

Bajas.

D. Francisco Sánchez Méndez,
en situación de reserva afecto
al 1." Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores, se le
concede el retiro para esta
Corte.—R. O. 26 marzo de
1924—D. O. núm. 72.

Ascensos.
A Alféreces.

D. Guillermo León Humanes.—
R. O. 8 marzo de 1924.—D. O.
núm. 58.

D. Gervasio Fondo Barnedo.—
Id.—Id.

D. Vicente Gil Torregrosa.—Id.
- I d .

D. Juan Pérez Jara.—Id.—Id.
D. Julio de la Torre Failde.—

Id.—Id.
I). Matías Mir Martínez.—Id.—

Id.
D: Antonio Chuliá Boix.—Id.—

Id.
D. Juan Francisco García Lo-

zano.—Id.—Id.
D. Juan Bautista Juan Vilia-

nueva.—Id.—Id.
<D. Abelardo Fernández García.

—Id.—Id.
D. Félix de Cañas Arias.—Id.—

Id.
D. José Hernández Marrero.—

Id.—Id.
D. Pedro Sandoval Luna.—Id.

- I d .
D. Juan Pujóla N.—Id.—Id.

D. José Briansó Anglés.—Id.—
Id.

D. Nicolás Ríos Guisande.—Id.
- I d .

D. Félix Yerro Arévalo.—Id.—
Id.

Empleos
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Sub.1 D. Marcial
—Id.

García Barros.—Id.

Destinos.

Alf.z D. Manuel Martínez Rubio, de
disponible en la 6.a Región,
al l.er Regimiento de Zapado-
res Minadores.—R. O. 22 mar-
zo de 1924.—D. O. núm. 69.

Alf.*• D. Gervasio Fondo Bern edo, as-
cendido, del Servicio de Ae-
rostación, al l.er Regimiento
de Zapadores Minadores (F.)
—Id.—Id.

Alf.z D. Abelardo Fernández García,
id., al id. (F.)—Id.—Id.

Alf.z D. Guillermo León Humanes,
id., del l.ep Regimiento de Te-
légrafos, al 2.° id. de Zapa-
dpres Minadores (V.)—Id.—
Id.

Alf.a D. Juan Pérez Jara, id., del 3."
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al mismo (V.)—Id.
—Id.

Alf.z D. Antonio Chuliá Boix, id., del
Centro Electrotécnico y de
Comunicacioues, al 4.° Regi-
miento de Zapadores Minado-
res (F.)—Id.—Id.

Alf.z D. Juan Francisco Garcia Lo-
zano, id., del l.er Regimiento
de Ferrocarriles, al 4.° id. de
Zapadores Minadores (F.)—
Id.-Id.

Alf.z D. José Briansó Anglés, id., del
l.et id. (compañía complemen-
taria), al id. (V.)—Id.—Id.

Alf." D\ Juan Bautista Juan Villa-
nueva, id., del 2.° id., al 5.° id.
(F.)-Id.-Id.

Alf.z D. Matías Mir Martínez, id., del
l.er Regimiento de Telégrafos,
al 5.° id. de Zapadores Mina-
dores (F.)-Id.—Id.

Alf.z D. Diego Contreras Carrillo, del
id., al l.er id. de Ferrocarriles
(V.)-Id.-Id.

Alf.z D. Vicente Gil Torregrosa, as-
cendido, del 1." Regimiento
de Ferrocarriles, al mismo (V.)
—Id.—Id.

Alf.z D. Félix de Cañas Arias, id., del
Regimiento de Pontoneros, al
1." id. de Ferrocarriles (V.)—
Id.-Id.

Alf.z D. Nicolás Ríos Guisande, id.,
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de la Comandancia de Lara-
che, al 2.° Regimiento de Fe-
rrocarriles (V.)—Id.—Id.

Alf.z D. Marcial García Barros, id.,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, al mismo (V.)—Id.—
Id.

Alf.z D. José Hernández Marrero, id.,
del Grupo de Ingenieros de
Tenerife, al mismo (V.)—Id.
—Id.

Alf.z D. Félix Yerro Arévalo, id., del
Centro Electrotécnico y do
Comunicaciones, al Grupo de
Ingenieros de Gran Canaria
(F.)—Id.—Id.

Alf.z D. Miguel Pollicer Dols, del
Grupo de Ingenieros de Me-
norca, a la Comandancia de
Melilla (V.)-Id.—Id.

Alf.z D. Julio de la Torre Failde, as-
cendido, de la Comandancia
de Melilla, a la misma (V.)—
Id.-Id.

Alf." D. Juan Pujóla JST., id., del Ba-
tallón de Radiotelegrafía de
Campaña, al mismo (6.a uni-
dad de Melilla (V.)—Id.—Id.

Alf.z D. Antonio Fernández Martí-
nez, de la Comandancia de
Ceuta, al 1." Regimiento de
Telégrafos (V.)—Id.—Id.

Blf.z D. Pedro Sandoval Luna, ascen-
dido, del Grupo de Ingenieros
de Menorca, al mismo (V.)—
Id.—Id.

C." D. Agapito Rodrigue Fernán-
dez, del 1." Batallón de Re-
serva de Zapadores Minado-
res, pasa a situación de reser-
va a partir de 1.° de abril
próximo, quedando afecto al
retejido Batallón, por fijar su
residencia en esta Corte.—•
R. O. 25 marzo de 1924.—
D. O. núm. 71.

PERSONAL DE LOS CUERPOS

SUBALTEBNOS

Retiros,
A. de T. I). Blas Sorroaal Abenia, del Re-

gimiento de Pontoneros, se le
concede el retiro para Zara-

EmpleOB
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y feohas.

goza.—R. 0.15 marzo de 1924.
—D. O. núm. 64.

Destinos,

A. de T. D. Antonio Sanz González, de
los Tálleres del Material, al
2.° Regimiento de Zapadores
Minadores.—R. O. 29 marzo
de 1924.—D. O. núm. 75.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

C. de O. M. D. Francisco Quero Gonzá-
lez, se le concede el sueldo de
4.250 pesetas anuales, a partir
de 1.° de abril próximo.—•
R. 0.20 marzo de 1924.—D. O.
número 63.

C. de O. M. I). Lúeas López Tirado.—Id.
—Id.

C. de O. M. D. Florentino Guillo Florez.
—Id.—Id.

A. de O. D. Emilio Martín Morales, id.
el de 4.000 pesetas id.—Id.—-
Id.

Ayt.e de O. D. Rafael Bonastre Gollart,
id. de 4.875 id.—Id.—Id.

D. del M. D. Juan Francisco Vázquez
Rodríguez, id. de 4.125 id.—
R. O. 29 marzo de 1924.—
D. O. núm. 75.

Licencias.

A. de O. M. D. Juan José Rodenas Gar-
cía, se le concede una de dos
meses, por asuntos propios,
para Albacete, Murcia, Carta?
gena y Valencia.—B. O. 27
marzo de 1924.—D. O. núme-
ro 74.

Reemplazo.

C. de O. M. D. Severiano Castro López,
de la Comandancia de Hues-
ca, se le concede el pase a la
expresada situación, con re-
sidencia en Zuera (Zaragoza),
a partir de 25 enero último.—
R. O. 12 marzo de 1924.—
1). O. núm. 62.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

- • • • • • • • • - • - ' • D E B E - • - • • - ; - - : : • i M e s e t a s , . .

Existencia anterior 177.587,31
Cuotas de señores Socios del mes de marzo 13.827,00
Recibido por la consignación oficial 12.649,39
ídem por honorarios de alumnos internos, etc.. 375,00
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que se les han facilitado.. 1.045,65
Recibido por venta de tres reglas de cálculo 102,00
ídem por intereses del papel del Estado 896,60
ídem del Habilitado del Material del Ministerio de la Guerra para una

comida de los huérfanos de ambos sexos, el día de la jura de la Ban-
dera.. . . . : . . 575,00:

ídem por donativos y cuotas de señores Protectores . : . . . . . . . 2.783,75

Suma... ; 209.841,70

HABER

Socios bajas 160,00
Gastos dé Secretaría 8ó7,40
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.572,50
n , , „, , . (Huérfanos 12.385,07
Gastado por él Colegio. í , ., „ {v.

r ° (Huérfanas 3.770,00
Impuesto en el Monte de Piedad. 276,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.251,00
Existencia en Caja, según arqueo 181.549,73

Suma... 209.841,70

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja ....". 7.756,38
En depósito para responder a cargos 5.567,45
En cuenta corriente en el Banco de España 53.096,60
En carpetas de cargos pendientes 8.119,50
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) . . . . . . . v 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de. abril de 1921 15.000,00.
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00

Suma 181.549,73



46 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO

NÚMBRO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA

Existencia en 12 de marzo de 1924 2.813
Altas 8

Suma 2.817

Bajas 4

Quedan 2.809

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

ídem ídem. Huérfanas

TOTALBS

E
n el C

olegio.
73

11

114

C
on p

en
sió

n
..

54

48

25

102

229

S
in p

en
sió

n
...

28

32

60

D
ote

34

34

E
n 

carrera y
preparación..

20

2

11

33

I
E

n A
cadem

ias
m

ilitares.....

26

7

33

A
sp

iran
tes.... 

«
 

*
 

«
 

«

T
o

tales.

201

157

43

102

503

• c
: ©
: m
• a
• K

358

145

503

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:

Acreditado. Impuesto. Diferencia.

Cartillas cumplidas, no retiradas..
ídem corrientes 58.546,00 58.546,00

S U M A S 58.546,00 58.546,00

EL GBNBRAL PRBBIDBNTE
M. Puente.

Madrid, 12 de abril de 1924.

E L TENIENTE CORONEL SBOKBTAKIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de marzo de 1924.

Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Glasiñoaoión.

Compra Scientia, 2.° semestre de 1923 A-a-1

Regalo (1)... Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. IX Congreso celebrado en la ciudad de Sala-
manca. Tomo I. Discursos inaugurales. 1923, Ma-
drid. 1 vol., 294 páginas con figuras. 19 X H« • • • A-d 3

Regalo (1)... Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. Congreso de Bilbao. Tomo VIII. Sección 6.a
Ciencias Históricas, Filosóficas y Filológicas.
1923, Madrid. 1 vol., 86 páginas. 19 X H A-d-3, A-e-1

Regalo (1)... Asociación Española para el Progresó de las Cien-
cias. Congreso de Oporto. .Tomo VII. Sección 5."
Ciencias sociales. 1923, Madrid. 1 vol., 99 páginas
con figuras. 19 X 11 A-d-3, A-e-5

Compra Russell (Bertrand): Principios de reconstrucción
social. 1921, Madrid. 1 yol., 267 páginas. 13 X 8.
Nota: Traducción del inglés, por E. Torralva
Beci A-e-5

Compra .. . Martines de la Riva (Ramón): Las jornadas
triunfales de un golpe de Estado. 1923, Madrid.
1 vol., 216 páginas con láminas. 14 X 8 A-g-1

Compra Q-aceta de Madrid, 3.er trimestre de 1923 A-g-7

Regalo (2)... Un ingenio de la Corte. Comedia famosa de moros
y cristianos, titulada el triunfo del Ave María.
1909, Granada. 1 vol., 179 páginas. 14 X 8 A-r-5

Compra Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 3.° y 4.°
trimestres de 1923 B-f-1

Compra Reglamento para la contratación administrativa en
el Ramo de Guerra. Aprobado por R. O. C. de 6

de agosto de 1909 (C. L. núm. 157). Adicionado con
los extractos de las disposiciones dictadas con pos-

terioridad a la fecha de su aprobación. 1923, Ma-
drid, 1 vol., 25 páginas. 18 X 10 .. B-g-2

Compra Calvo (Gonzalo) y Brlssa (José): La Guerra.
Europea. Reconstitución informativa de la cam-
paña y de sus derivaciones políticas y sociales.
(Mapa histórico mundial de la Gran Guerra, fuera
del texto). 1914-1919, Baroelona. 10 vol., 607-639
páginas con mapas y láminas, 20 X 11 • • • B-h-4, Jn-12
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Procedenoia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra....

Regalo (3).,

Compra. ..

Compra....

Compra....

Compra....

Compra....

Compra...,

Compra....

Compra... .

Eegalo (4)..

Regalo (5)..

Compra

Compra....

Compra,..,.

Duheliy (Jacques): Philosophie de la Guerre.
1921, París. 1 vol., 216 páginas. 14 X 8 B-i-1

López de Roda y Sánchez (D. Manuel): Ejerci-
cios práctricos y problemas de trigonometría rec-
tilínea, s. a., Toledo. 1 vol., 114 páginas con figu-
ras. 12 X 20 C-e-1

Pomey (J. B.): Principes de calcul vectoriel et ten-
soriel. 1923, París. 1 vol., 819 páginas con figuras.
19 X 10 - C-h-6

Bouasse (H.): Jets, tubes et Canaux. 1923, París.
1 vol., 554 páginas con figuras. 19 X H E-b-1

Revue genérale de l'electricité, l.er semestre de
1923 E-e-5

Bourión (F): Thermochimie. I9?4, Paris. 1 volu-
men, 363 páginas con figuras. 17 X 8 E-h-6

Gabba (Luigi): Manuale del chimico industríale.
6.a edición. 1923, Milano. 1 vol., 626 páginas con
tabla. 13 X 8 E-li-6

Scientific American. Volúmenes 122, 126, 127, 128
y 129... G-a-4

Mesa y Ramos (José): Pozos artesianos y pozos
de petróleo. 3.a edición. 1924, Madrid. 1 vol., 337
páginas con figuras. 18 X 10 G-e-1, I-n-1

Ferrettí (Uberto): L'Industria del freddo e le sue
applicazioni. 3.a edición. 1924, Milano. 1 vol., 627
páginas con figuras. 25 X 16 G-g-10

Núñez Granes (Pedro): Memoria sobre la viali-
dad en Madrid. 1924, Madrid. 1 vol., 38 páginas
con planos. 22 X 13 Gr-h-5,1-m-1

Memoria que presenta el Ministro de Obras públi-
cas a las Cámaras Legislativas en su reunión
constitucional de 1922. (E. E. U. U. de Venezuela.)
1922, Caracas. 2 volúmenes, 659-740 páginas con
planos y láminas. 24 X 15 G-h-5

Ovazza (Ella): Lezioni sulle ferrovie. Parte I. 1
. veicoli e la via. Parte II. Apparecchi-Meccanismi

ed impianti delle ferrovie. 1922-23, Torino. 2 vo-
lúmenes. 200-153 páginas con 10 láminas. 19 X H- G-J-8i 4

The Royal Engineers Journal, l.et semestre de 1916,
. 52° ídem de 1917 y l.er ídem de 1919 H-a-3

L« Gorbusiér»Saugnier. Vers une architectüre. s, a.,
París, 1 voJí, 280 páginas con figuras, 18 X H • • • 1 a"l
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Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Woermann (Karl): Historia del Arte en todos los
tiempos y pueblos. Tomos I y II. Nota: Traduci-
do de la 2.a edición alemana, por Emilio Rodrí-
guez Sadia I-b-1

Regalo (2)... Seco de Lucena (Luis): Guía breve de Granada.
3.a edición. 1923, Granada. 1 vol., 231 páginas con
láminas. 18 X 9 Ib-5, J-c-4

Regalo (2)... Seco de Lucena (Luis): Plano de Granada Árabe.
1910, Granada. 1 vol., 109 páginas con 1 plano.
13 X 8 I-b-B, J-c-4

Regalo (2)... Seco de Lucena (Luis): Idearium de la Alham-
bra. 1921, Granada. 1 vol., 192 páginas con lámi-
nas. 13 X 8 I-b-5, J-c-4

Regalo (2)... Seco de Lucena (Luis) La Alhambra. Novísimo
estudio de historia y arte. 2.a edición. 1920, Gra-
nada. 1 vol., 448 páginas con láminas y planos.
14 X 9 I-b-5, J-c-4

Regalo (2)... Cartilla de la Alhambra. 1923, Granada. 1 vol., 67
páginas cou un plano. 11X7 I-b-5,1-b-8

Compra Arte y Decoración en España. Tomo VI I-b-8

Regalo (2)... Seco de Lucena (Luis): Síntesis y glosario de la
historia de Granada. 1916, Granada. 1 vol., 224
páginas. 13 X 8 I-c-4

Compra..... Hartmann (Federico): Sistemi cellulari calooli
ed applicazioni numeriche. 1921, Torino. 1 vol., 95
páginas con figuras. 19 X H- Nota: Traducido, por
Luigi Duranti I-h-4

Regalo (2)... Lafuente Alcántara (Miguel): Historia de Gra-
nada, comprendiendo laa de sus cuatro provin-
cias: Almería, Jaén, Granada y Málaga, desde re-
motos tiempos hasta nuestros días. 1907, Grana-
da. 4 volúmenes, 207-294 páginas. 20 X 10 J-c-4

Regalo (2)... Seco de Lucena (Luis): Practical and Art Guide
of Granada, s. a., Granada. 1 vol., 535 páginas con
lámtnas y planos. 14 X 8. Nota: Translated into
english by John B. Triay J-c- i

Regalo (2)... Ganivet (Ángel): Cartas finlandesas. 1913, Grana-
da. 1 vol., 222 páginas. 15 X 8 J-d-1

Compra..... Pigafetta (Antonio): Primer viaje en torno del
globo (edición del IV centenario). 1922, Madrid.
1 vol., 203 páginas con figuras y mapas. 14 X 9.
Nota: Versión castellana, por Federico Ruiz Mor-
o u e n d e . . , . . . . , ¿J -d-1
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Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Cook (James): Viaje hacia el Polo Sur y alrededor
del Mundo. 1921-22, Madrid. 3 volúmenes, 296-258
páginas con figuras. 14 X 9- Traducido del inglés,
por M. Ortega y Gasset J-d-2, J-e-2

Compra Fernández de Navarrete (M.): Viajes de los es-
pañoles por la costa de Paria. 1923, Madrid. 1 vo-
lumen, 226 páginas con mapas. 14 X 9 J-e-1

Compra Fernández de Navarrete (M.): Viajes de Ameri-
co Vespucio. 1923, Madrid. 1 vol., 196 páginas con
mapas. 14 X 9 J-e-1

Compra Fernández de Navarrete (AL): Viajes de Cristó-
bal Colón. 1922, Madrid. 1 vol., 367 páginas con
una carta. 14 X 9 J-e-1

Compra Bruce (C. G.): L'Assaut du Mont Everest. 1922.
(s. a.), Chambery. 1 vol., 304 páginas con cartas y
y láminas. 17 X 1I • J-e-3

Regalo (6)... Compañía Trasatlántica. Libro de Información,
1923. Bosquejo histórico de la Marina española.
1923, Barcelona. 1 vol., 296 páginas con láminas.
12 X 17 J-f-4

Regalo (2)... Garrido Atienza (Miguel): Las capitulaciones
para la entrega de Granada. 1910, Granada. 1 vo-
lumen, 335 páginas. 26 X 15 J-i-3

Compra López de Gomara (Francisco): Historia general
de las Indias. 192¿, Madrid. 2 volúmenes, 255-259
páginas. 14 X 9 J-j-10

Regalo (7)... Boletín del Instituto Geológico de España. Tomo
XLIV. 1923 F-a-2

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
(1) Comandante de Ingenieros D. Carlos Barutell,
(2) Excmo. Sr. General D. Jaoobo García Houre.
(3) Señor Coronel de Ingenieros D. Manuel López de Eoda y Sánchez.
(i) T>. Pedro Núñez Granes.

• (5) MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉBCITO,

(6) Compañía Trasat lánt ica .
C¡) Instituto Geológloo de España.

Madrid, 31 de marzo de 1924.
EL CAPITÁN BIBLIOTECARIO

Patricio de Azcárate.
V.° B.°

EL TENIENTE CORONEL-DIBEOTOR,
Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BA.LA.NOK de fondos correspondiente al mes de abril de 1924.

Pesetas.

CARGO

Existencia en fin del mes an-
terior 150.701,50

Abonado durante el mes:
Por la Academia 266,20
Por el Batallón de Aerost.".. 133,55
Por el Servicio de Aviación. 370,40
Por el Bón. de Radioteleg.".. 100,15
Por el 2.° Bón. Eva. Ser. esp." 26,30
Por el l.er Bón. Eva. Zap m." 327,35
Por el 2.° id. de id. id 189,55
Por el á.° id. de id. id 21,30
Por la Brigada Topográfica. 28,10
Por el Centro Electrotécnico. 978,30
Por la Comand.a de Ceuta... 260,3u
Por la C." de Gran Canaria.. 52,70
Por 1» id. de Laracke 121,85
Por la id. de Mallorca 106,60
Por la id. de Melilla 506,50
Por la id. de Menorca 58,25
Por la id. de Tenerife 79,05
Por la Comp.* de alumbrado. >
Por la Esc* Superior Guerra. 91,75
En Madrid 1.864,50
Por el 1." B eg. de Ferrocril." 239,95
Por el 2.° id. de id 222,20
Por el Reg. de Pontoneros.. 102,05
Por el l.er Eeg. de Telégfos. 143,05
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 175,45
Por el 2.° Reg. Zps. Mins... 114,30
Porel3.e*íd. de id 136,20
Por el 4.° id. de id •.,... 163,80
Por el 5.» id. de id >
Por el 6." id. de id »
Por la Deleg." de la 2.a Reg.» 666,50
Por la Deleg." de la 3.a Eeg.n >
Por la id. de la 4.» id. 295,15
Por la id. de la 5.» id, 274,80
Por la id. de la 6.» id. »
Por la id. de la 7.a id. »
Por la id. de la 8.» id, »

Suma el cargo 158.817,65

DATA
Cuota funeraria del socio fa-

llecido D.Juan Ortega y
Eodés (q. D. h.) 5.000,00

Nómina ae gratificaciones... 165,00
Suma la data 5.165,L0

RESUMEN
Importa el cargo 158.817,65
ídem la data 5.165,00

Kxixtenda en el día de la
fecha 153.652,25

DETALLK Dü LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 54.531,25

En metálico en Caja 100,00
En abonarés pendientes de

cobro 2.845,80
Total igual 153.652,65

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 31 de marzo úl-
timo 901

BAJAS
D. José María Gil Lasantas,

con arreglo al caso 3.° del
artículo 18 del Reglamto.

D. José Julia Arnau, id id.
D. Juan Muñoz Pruneda, id.
D. Pedro Colomer Clara-

munt, por fallecimiento..
Quedan en el día de la fecha. 897

Madrid, 30 de abril de 1924.—El Te-
niente Coronel, tesorero, P. A., el Co-
mandante j CARLOS BARUTELL.—Inter-
vine: El Coronel, oontador, ANTONIO
ROCHA.—V.° B.° El General Presidente,
TEJERA.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Situación de actividad.

Bajas.
T.e D. Pedro Colomer Claramunt,

del Servicio de Aviación, por
fallecimiento, el día 26 de
abril de 1924, al aterrizar en
un aparato frente a la playa
de Alhucemas.

Ascensos.
A Coronel,

T. C. D. Félix Angosto y Palma.—
B. O. 5 abril de 1924.—/). 0.
núm. 81.

A Teniente Coronel.

C." D. José González Juan.—Id.—
Id.

A Comandantes.

C." D. Luis Ferrer Vil aró.—Id.—Id.
O." D. Felipe Rodríguez López.—

Id.-ld.

Cruces.

T. C. D. Manuel García Díaz, se le con-
cede la pensión de 1.200 pese-
tas anuales, correspondiente a
Ja Placa de la Beal y Militar
Orden de San Hermenegildo,
que posee, con antigüedad de 3
de septiembre de 1923.— B. O.
7 abril de 1924.—D. O. núm. 82.

T. C. D. Félix Angosto y Palma, id.
con la de 27 de diciembre de
1923.-Id.—Id.

C Sr. D. Juan Lara y Alhama, id.
con la de 30 de enero de 192-í.
—Id.—Id.

T. C. D. Guillermo Ortega Águila, id.
la de 600 pesetas anuales, coi-
rrespondionte a la Cruz de la
referida Orden, con la anti-
güedad de 15 de abril de 1923.
- I d . - l d .

T. C. D. Alfredo Velasco Botillos, id.
con la de 28 de octubre de
1923.—Id.—Id.

T. C. D. Gonzalo Zamora Andreu, id.
con la de 25 de diciembre de
1923.-H.—Id.

T. C. D. José Fajardo Berdejo, id. con

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

T. C.

T. C.

T. C.

C."

C.e

C."

C."

c.»

c.1

T.C.

la de 2á de enero de 1924.—
Id.—Id.

D. Victoriano Barranco García,
id. con la de 26 de enero de
1924.—Id.—Id.

D. Juan Guínjoán y Buscas, se
le concede la Placa de la Beal
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la antigüedad
de 10 de diciembre de 1923.—
R. O. 24 abril de 1924.—D. O.
núm. 96.

D. Arturo Montel Martínez, id»
con la de 23 de diciembre de
1924.—Id.—Id.

D. Julio García Rodríguez, id.
la Cruz de la misma Orden,
con la antigüedad de 1.° de
agosto de 1922.—Id.—Id.

D. Fernando Balseyro Flores, id.
con la de 12 de julio de 1923.
—Id.—Id.

D. Arturo Bevoltós Sanromá,
id. con la de 2 de agosto de
1923.—Id.—Id.

D. José M.a de Acosta y Tovar,
id. con la de 9 de diciembre
de 1923.-Id.—Id.

D. Vicente Jiménez de Azcárate
y Alti miras, id. con la de 10 fe-
brero de 1924.—Id.—Id.

D. José Sastre Alba, del Minis-
terio de la Guerra, a la Sec-
ción de Movilización de In-
dustrias civiles, como resul-
tado del concurso anunciado
por Real orden circular de 30
de enero último (D. O. núme-
ro 26).—R. 0.14 abril de 1924.
—D. O. núm. 89.

D. Jesús López Lara y Mallor,
de la Comandancia de Meli-
lla, a la Comisión de Movili-
zación de Industrias de la 8.a
Región, como id.—Id.—Id.

Sr. D. Mariano de la Figuera y
Lszcano, de la Comandancia
de Gran Canaria, a la de Za-
ragoza (V.)—B. O. 22 abril de
1924,—D. O. núm. 98.

D. José González Juan, aseen*
dido, del 2." Batallón de Re-
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

serva de Zapadores minado-
res, a disponible en la 4.a Re-
gión.—Id.—Id.

G." D. Anselmo Loseertales Sopeña
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores minadores (Delegado
gubernativo do Caspe (Zara-
goza), al 3.«r Batallón de Re-
serva de Zapadores minado-
res, continuando en dicha De-
legaeión (V.)—Id.—Id.

C.e D. Vicente Jiménez de Azoárate
y Altimiras, de disponible en
Ja 5.a Región, al 6.° Regi-
miento deZapadores minado-
res (F.)—Id.—Id.

C." D. Mariano Alvarez Campana y
Matoso, de disponible en la
1.a Región, al 2.° Batallón de
Reserva de Zapadores mina-
dores (F.)—Id.—Id.

C." D. Luis tferrer Vilaró, ascendi-
do, de supernumerario en la
5.a Región, a igual situación.
- I d . - I d .

C" D. Felipe Rodríguez López, id.,
de la Comandancia de Sala-
manca, a disponible en la 7.a
Región.—Id.—Id.

C.n D.Miguel Cerda Morro, del Gru-
po de Menorca, al de Mallor-
ca (V.)—Id.—Id.

C." D. Luis Sicre Marassi, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
al Grupo de Menorca (V.)—
Id.—Idf

C.n D. Ricardo de Anca Núñez, de
la Comandancia de LaraoKe,
al 2.° Regimiento de Ferro-
carriles (V.)-Id.—Id.

C" D. Manuel Martínez Franco, de
la Comandancia de León, a la
de Larache (V.)—Id.—Id.

C." D. Joaquín Miláns del Bosch y
del Pino, de la Academia del
Cuerpo, al Batallón de Radio-
telegrafía de campaña (V.) —
Id.—Id.

C.n D. Fernando González Amador,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia de
Salamanca (V,)—Idé—Id.

C." D. Manuel Ontañón Carasa, de
la Comandancia de Ceuta, al
2." Regimiento de Ferrocarri-
les (V.)—Id.—Id.

C." D, Emilio Aguirre y Ortiz de

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C."

Zarate, de disponible en la 6.a
Región, a la Comandancia de
Ceuta (F.)—Id.—Id.

D. Vicente Blasco Cirera, de la
Brigada Topográfica, a la Co-
mandancia de Melilla (F.)—
Id.-Id.

D. Joaquín Bayo Giront, del 4,°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a la Comandancia de
León, por necesidades del ser-
vicio (F.)— Id.—Id.

D. Ricardo Murilio Portillo, se
dispone continúe prestando
sus servicios como profesor,
en comisión, en la Academia
del Cuerpo hasta la termina-
ción de los exámenes ordina-
rios del presente curso.—R. O.
29 abril de 1924.—D. O. nú-
mero 99.

Sr. D. Félix Angosto y Palma,
de disponible en la 1.* Región
a director de la Academia del
Cuerpo.—R. O. 28 abril de
1924.—D. O. núm. 98.

C.1

C.»

C.1

T. C.

T. C.

C.e

T. C.

C.1

C.»

Comisiones.

D. Emilio Herrera Linares, se
le concede una de quince días
para Roma (Italia), a fin de
asistir en representación de la
Aeronáutica militar, al Con-
greso Internacional de Legis-
lación Aérea.—R. O. 23 abril
de 1924.—D. O. núm. 95.

Sr. D. Antonio Rocha Pereira,
se le designa para formar par-
te de la Junta que se consti-
tuye en la 1.a Región, para
elección de terrenos con des-
tino a campos de tiro, instruc-
ción y maniobrae.—R. O. 26
abril de 1924.—D. 0. núm. 98.

D. Felipe Martínez Romero, id.
en la 2.a Región.—Id.—Id.

D. Carlos Requena Martínez, id.
en la 3.a Región.—Id.—Id.

D. José Rivera Juer, id. en la
4." Región.—Id.—Id.

D. Gonzalo Zamora Andreu, id.
en la 5.a Región.^Id.—Id.

Sr. D. Fernando Giménez Sáenz,
id. en la 6.a Región.—Id.—Id.

D. Adolfo Pierrad Pérez, id. en
l ^ R i ó I d I d
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C.n D. José Auz Auz, id. en la 8.a
Región.—Id.—Id.

C." D. Enrique Barrera Martínez,
id. en Baleares.—Id.—Id.

C." D. Julio del Junco Reyes ,íd. en
Canarias.—Id.—Id.

Sueldos, Saberes
y

Gratificaciones.

T. C. D. Luis Ugarte Sáinz, se le con-
cede la gratificación de efec-
tividad de 500 pesetas anua-
les, a partir de 1.° de mayo
próximo.—R. O. 23 abril de
1924.—D. O. 95.

C." D. Félix González Gutiérrez, id.
—Id.—Id.

C." D. Rafael Ruibal Leiras, id.—
Id.—Id.

C.' D. Julio Zaragüeta TJrquiola, id.
—Id.—Id.

C.e D. Mario Jiménez Ruiz, id.—
Id.—Id.

C.« D. Rafael Serra Astrain, id.—
Id.—Id.

C.e D. Eduardo Gómez-Acebo Eche-
varría, id.—Id.—Id.

C.e D. Mariano Sáinz y Orfcíz de
TJrbina.—Id.—Id.

0." D. Angeles Gil Albarellos, id.
- I d . - I d .

C." D. Manuel Compani Várela, id.
—Id.—Id.

C." D. Ricardo de la Fuente Ortiz,
id.—Id.-Id.

C.n D. Luis Asensio Serrano, id.—
Id.-Id.

C.n D. Baltasal Montaner Fernán-
dpz, (d.—Id.—Id.

C.° D. Patricio de Azcárate y Fló-
rez, id. de 1.000 pesetas.—Id.
- I d .

C." D. Ernesto Garratalá Cernuda,
{d.—Id.—Id.

C." D. Ricardo Ortega Águila, id.
—Id.—Id.

C.n D. José Laviña Beranger, id.—
Id.-Id.

C." D. Antonio Peñalver Altimiras,
(d.—Id.—Id.

Matrimonios.

C* t>. Luis del Pozo y de Travy, se
le concede licencia para con-

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivoB y feohaB.

traerlo, con D.a María del Pi-
lar Pujol de Senillosa y Ga-
yola.— R. O. 11 abril de 1924.
—D. 0. núm. 87.

C.° D. Ignacio Liso IribarreD, id.
con D.a Jesusa Luisa Irurzun
Berrio.—R. O. 21 abri l de
1924.— O. D. núm. 92.

C.° D. Alberto Portilla Hueso, id.
conD.a María délos Desampa-
rados Crespo Bauxanlí.—Id.
—Id.

C.° D. José Sánchez Caballero, id.
con D.a Pilar Orad de la Torre.
—Id.—Id.

Licencias.

T.e D. Adolfo Corretjer Duimovieh,
se le concede una de dos me-
ses, por enfermo, para Sego-
via.—Orden del Comandante
general de Ceuta, 19 abril de
1924.

T. C. D. César Cañedo-Arguelles y
Quintana, id. dos meses de
prórroga a la que por enfermo
disfruta en San Sebasttáu
(Guipúzcoa).—Orden del Ca-
pitán general de la 8.a Región,
29 abril de 1924.

Excedencia.

C.e D. Antonio Arenas Ramos, se
dispone quede en situación de
excedente sin sueldo, afecto a
la Comisión de Movilización
de Industrias Civiles de la 1.a
Región (Madrid), como Inge-
niero Jefe del Negociado de
Obras públicas de la Sección.
Colonial del Ministerio de Es-
tado.—R. O. 2 abril de 1924.—
D. O. núm. 78.

T. C. D. Felipe Arana Vivanco, id. id.
como Ingeniero de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles de Ma-
drid a Zaragoza y Alicante.—
R. 0.14 abril de 1924.—D. O.
núm. 89.

T. C. D. José Rodrigo Vallabriga y
Brito, id. 2.aíd.(Sevüla),como
Ingeniero constructor y direc«
tor de los Talleres y centrales
de la Comunidad de Tecina.
- I d . - I d .
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

C." D. Rafael María del Campo y
Peñalver, id. 1.a id. (Madrid),
como Ingeniero de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles deMa-
drid a Zaragoza y Alicante.—
Id.—Id.

C.° D. Heriberto María Duran Cal-
sapeu, id. 4.a id. (Barcelona),
como Ingeniero director de
los talleres de la Compañía
Hijos de Tayá.—Id.—Id.

C" D. Braulio Amaró Gómez, id. 8.a
id. (Oviedo), como Director
técnico y de talleres de la fá-
brica de conservas y envases
metálicos «Manuel Pita» S. en
C—Id.—Id.

(J.° D. Alejandro Goicoechea y de
Homar, id. 6.a id. (Bilbao),
como Ingeniero Jefe de mate-
rial y tracción de la Compa-
ñía de ferrocarriles de la Ro-
bla a Valmaseda.—Id.—Id.

Supernumerarios.

C." D. Antonio Bastos Ansart, de
reemplazo por herido en la 1.a
Región, sé le concede el pase
a dicha situación, quedando
adscripto ala Capitanía gene-
ral de la 2.a Región.—R. 0.11
abril de 1924.—D. O. núni. 87.

Reemplazo.

C." D. Eusebio Caro Cañas, del 2.°
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, pasa a dicha situa-
ción, por enfermo, a partir de
1.° de marzo próximo pasado.
—R. O. 11 de abril de 1924.—
D. O. núm. 87.

Situación de reserva.
Retiros.

C Sr. D. Miguel Enrile García,
afecto al l.er Batallón de Re-
serva de Zapadores Minado-
res, se le concede para esta
Corte.—R. 0. 28 abril de 1924.
~D. 0. núm. 98.

Destinos.

C Sr. D. José García de los Ríos,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, se le concede el pase

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y feebas.

T.e

T.e

Alf."

Alf.»

C."

Alf.*

Alf.*

a dicha situación, con el ha-
ber mensual de 900 pesetas,
quedando afecto al 1." Bata-
llón de Reserva de Zapadores
minadores, por fijar su resi-
dencia en Madrid.— R. O. 12
abril de 1924.—D. 0. núm. 87.

S. D. Ignacio de Castro y Ra-
món, de la Comandancia de
Mallorca, id.—R. O. 19 abril
de 1924.—D. 0. núm. 9Í.

Sr. D. José Barranco Cátala, de
la Academia del Cuerpo, id.—
R. O. 21 abril de 1924.— D. O.
número 92.

ESCALA BE RESERVA

Situación de actividad.

Ascensos.
A Capitanes.

D. Benito Sanz del Pozo.—-R. O.
8 abril de 1924.—D. 0. núme-
ro 83.

I). Juan Díaz Espiritusanto.—
Id.—Id.

A Tenientes.
D. Tomás Martínez Sancho.—

Id.—Id.
D. Gabriel García Sánchez.—

Id.—Id.
Cruces.

D. Secundino Vázquez Teijeiro,
se le concede la pensión de
600 pesetas anuales, corres-
pondiente a la cruz de la Real
y Militar Orden de San Her-
menegildo, que posee, con Ja
antigüedad de 16 de diciem-
bre cte 1924.—R. O. 7 abril de
1924.—D. 0. núm. 82.

D. Tomás Martínez Sancho, id.
permuta de cinco cruces de
plata del Mérito Militar, con
distintivo rojo, que posee, por
otras de 1.a clase de la misma
Orden y distintivo.—R. O. 22
abril de 1924.—D. 0. núm. 94.

Clasificaciones.

D. Tomás Martínez Sancho, se
le declara apto para el ascen-
so.—R. O. 8 abril de 1924.—
D. 0. núm. 83.
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ftmpieos
en el

Cuerpo. Nombre», motivos y techas.

Destinos.

0.° P. José Vila Sala, cesa en el
cargo de Delegado gubernati-
vo del partido judicial de Sol-
sona (Lérida).—R. O. 9 abril
de 1924.—D. O. núm. 84.

0.° D. .Ruperto Gómez Aragonés,
afecto al í." Batallón de Re-
serva de Zapadores minado-
res, al '2.° de igual denomina-
ción, por haber sido traslada-
do a la provincia de Murcia
en el Cuerpo de Seguridad,
donde presta sus servicios.—
R. O. 16 abril de 1924.—i). 0.
número 91.

C." D. Benito Sanz del Pozo, ascen-
dido, de la Comandancia de
Larache, al 6.° Regimiento de
Zapadores minadores (F.) -—
R. O 22 abril de 1924.—D. 0.
número 93,

C." D, Juan Díaz Espiritusanto, id.,
del l.er Batallón de Reser\ra
de Zapadores minadores, al
Kegimiento de Pontoneros (F.)
—Id.—Id.

C.n D. Celedonio Izquierdo Vega,
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, al 1." Bata-
llón de Reserva de Zapadores
minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Dionisio González Prieto, del
5.° Regimiento de Zapadores
minadores (Compañía expedi-
cionaria, Melilla), al 6.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res (V.)-Id.—Id.

T.e D. Pedro Matas Fiol, del Grupo
de Mallorca, al 5.° Regimien-
to de Zapadores minadores
(Compañía expedicionaria,
Melilla) (F.)--Id.—Id.

T.e D. Ramón París Roig, del l.er

Regimiento de Zapadores mi-
nadores (Grupo expediciona-
rio, Melilla), al 6.° Regimiento
de Zapadores minadores (F.)
—Id.-Id.

T.p D. Pedro Paguerre Vico, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
al l.er Eegimiento deZapado-

p
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

res minadores (Grupo expedi-
cionario, Meliila) (F.)--Id.--Id.

T.e P. Abdón Martín Gil, del 5.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores minadores, al 2.° Re-
gimiento de Ferrocarriles (V).
—Id.-Id.

T.a D, Gabriel García Sánchez, as-
cendido, del Centro Electro
técnico y de Comunicaciones,
a la Comandancia de Lara-
che (F.)—Id.—Id.

Matrimonios.
T.e P. Juan Grau Sans, se le conce-

de licencia para contraerlo,
con P.a Magdalena Mezquida
Ordinas.—R. O. 21 abril de
1924.—D. 0. núm. 92.

PERSONAL DE LOS CUEBPOS
SUBALTERNOS

Retiros,
Aparej/ D. José Filloy González, de la

Comandancia de Ceuta, se le
concede el retiro para dicha
plaza.—R. O. 30 abril de 1924.
—D. O. núm. 102.

Cruces.

C. de O. M. D. Ramón López Tamayo, se
le concede permuta de una
cruz de plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, qne
posee, por otra de 1.a clase de
la misma Orden y distintivo.
—R. O. 22 abril de 1924.—
D. O. núm. 94.

C. de O. M. D. Rafael Camón Atalaya,
id.—Id.—Id.

A. de O. D. Juan de Checa López, id. de
dos id.—Id.—Id.

Destinos.
A. de O. M. P. José Foruvia Ledesma,

de la Comandancia de Ceuta,
a la de Granada, pon residen-
cia en Málaga.—R. O. 28 abril
de 19¿4—D. 0. núm. &8.

D. del M. P. Rafael Rosselló Catany, de
la Comandancia de Menorcu,
a la de Barcelona.—Id.—Id.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DEBE Pénete!» •

Existencia anterior 181.549,73
Cuotas de señores Socios del mes de abril 13.825,00
Recibido por la consignación oficial 12.187,74
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 480,70
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que sé les han facilitado , 887,79
ídem por venta de dos reglas de cálculo 68,00
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.410,50

Suma 210.409,46

HABER

Socios bajas , 135,00
Glastos de Secretaría 509,55
Pensiones satisfechas a huérfanos...., 9.085,50

, _ , . (Huérfanos... 13.497,41
Gastado por el Colegio. \ „ . . ., _,-„ n n

r ° ( Huérfanas — 3.772,00
Impuesto en el Monte de Piedad 234,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.215,00
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 368,00
Pagado por diferencia de gratificaciones de profesorado que se halla-

ban en depósito 4.572,53
ídem por cargos contra huérfanos y oficiales del Colegio 94,10
Existencia en Caja, según arqueo • < 176.926,37

Suma 209.841,70

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja 10.790,70
En depósito para responder a cargos 994,92
En cuenta corriente en el Banco de España 25.200,00
En carpetas de cargos pendientes 7.427,95
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión ée á%iil de 1921. 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.503,00

Suma 176.926,37
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA PECHA

Existencia en 12 de abril de 1924 2.809
Altas »

Suma 2.809
Bajas. 7

Quedan 2.802

iNÚAlERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos.. . . .

ídem ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

ídem ídom. Huérfanas

TOTALMS

Si

t

a
oegio.

75

41

»

116

C
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em

§•

54

47

26

102

229

Sin pena: ón...

28

32

»

60

D
o

te.-..

35

35

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones
Acreditado.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. »
ídem corrientes.

SUMAS

. . . . 59.995,00

59.995,00

a
2 5
$:

21

2

11

34

-i w
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:-§.
• ?'
• a¡

26

>

7

33

de dote:
Impuesto.

»

59.995,00

59.995,00
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9
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204

157

44

102

507

T
O

T
A

L
 G

K
A

L

• n• a
• K

361

146

507

Diferencia.

>
»

»

EL PRHISIIJMNTJI
M. Puente.

Madrid, 12 de mayo de 1924.

EL TKNIBNTB CORONEL SMORBITABIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELAC-ÍON de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante él mes de abril de 1924.

Procedencia. AUTOE, TITULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBBA Clasificación.

Regalo (1)...

Regalo (1)...

Regalo (1)...

Compra....

Compra....

Compra....

Compra...,

Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. Congreso de Salamanca, celebrado a la vez
que el II Congreso de la Asociaceón Portuguesa
para el Progreso de las Ciencias. Tomo II. Confe-
rencias. 1923, Madrid. 1 vol., 212 páginas con figu-
ras. 19 X 11 •• A-d 0

Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. IX Congreso celebrado en ta ciudad de Sa-
lamanca, del 24 al 29 de junio de 1923. Tomo IV.
Sección 4.a Ciencias Naturales. 1924, Madrid. 1
volumen, 163 páginas con figuras y láminas. 19
X 11 A-d-3, F-a-2

Assoeiacao Portuguesa para o Progresso das Cien-
cias. Primeiro Congresso celebrado na Cidade do
Porto, de 26 Junho a 1 de Julho de 1921 junta-
mente com o otavo Congresso da Associacao Es-
panhola para o Progresso das Ciencias. Sessoes
Plenarias. 1922, Coimbre. 1 vol., 176 páginas. 18
X 10 A-d-4

Wells (H. G.): El salvamento de la civilización.
1921, Madrid.̂  1 vol., 237 páginas. 13 X 8. Nota:
Versión española de Ricardo Baeza. A-e-5

Ortega y Gasset (José): España invertebrada.
Bosquejo de algunos pensamientos históricos. 2.a
edición. 1923, Madrid. 1 vol., 181 páginas. 14 X 8. A-g-1

Societé des Nations. Dépenses Budgétaires pour la
Défense nationale, 1923 et 1920-22. 1922, Géneve.
1 vol., 51 páginas A-g-3, B-f-6

Societé des Nations. Enquéfce statistique sur les ar-
mements nationaux. Premiere partie. Forces mi-
litaires, navales et aeriennes en temps de paix
(1923). Deuxióme partie. Dépenses budhótaires
pour la défense nationale 1921-23. 1923, Genéve.
2 volúmenes, 64-113 páginas 22 X 16 A-g-3, B-i-P

Compra.

Regalo (2).

Compra...

Los Ríos (Fernando de): Mi viaje a la Rusia so-
vietista. 2.a edición. 1922, Madrid. 1 vol., 267 pá-
ginas. 15 X 9

Julia (D. Joaquín): El proteccionismo y sus resul-
tados. 1924, Madrid. 1 vol., 67 páginas. 15 X 9- • •

Lysle (A. de R.): Nuovo dizionario moderno-razio-
nale-pratico Inglese-Italiano Italiano-Inglese. 3.a

edición. 1922, Torino. 2 volúmenes. 2.051-958 pá-
ginas. 15 X 9 •

A-j-2, J-j-8

A-k-1

A-p-8
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Procedencia.

Regalo (3)...

Compra

AUTOS, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra...

Compra.. ..

Compra... ,

Compra....

Regalo (3)..

Compra ..

Compra....

Compra...

Compra...

Compra...

Compra...

Compra,..

Academia de Artillería. Cursos de 1921>23. Memo-
rándum. 1928, Segovia. 1 vol., 179 páginas con fi-
guras y láminas. 15 X 9 B-e-3

García Prieto (D. Laureano): Instrucciones para
formar las cuentas cuatrimestrales y mensuales
correspondientes a vestuario, equipo y almacén
con arreglo a lo prevenido en RR. 00. de 5 de
enero y 26 de agosto de 1923 (DD. 00. números 5
y 187). 1924, Madrid. 1 vol., 35 páginas. 18 X !!•• B-f-2

Mayer (Emile): Comment on pouvai t prévoir
l'immobilisation des fronts dans la Gnerre mo-
derne. L'Evolufcion de l'art militaire. 1916, París.
1 vol,, 102 páginas. 12 X 8 B-h-2

Hoeppner: L'Allemagne et la Gl-aerre de l'ftir. 1923,
París. 1 vol., 264 páginas. 17 X 10. Notat: Traduc-
tion du Comt. de Castelnau B-h-4, H-k 8

Buat: Hindenburg et Ludendorff, stratéges. 1923,
París. 1 vol., 252 páginas con croquis. 17 X 9-- • • B-h-4, Bk-1

Montaigne: Choses de l'armée. Le devoir étanfc
maitre. 1914, París. 1 vol., 142 páginas. 16 X 9- • B-i-7

García Pérez: Campo florido, s. a., Toledo. 1 volu-
men, 84 páginas. 15 X 8 B-i- 9

Pierrefeu (Jean de): Plutarque a mentí. 1923, Pa-
rís. 1 vol., 317 páginas. 14 X 8 B-i-9

Villálba (J): Táctica de las tres Armas. 9.a edición.
1923-24, Toledo. 4 volúmenes, 3 tomos,-231-505
páginas, atlas, 27 mapas, croquis y figuras. 17 X
10 B-m-3

Instruction du 20 Decembre 1917 sur les actions dé-
fensives des grandes unités dans la bataille. 1920,
París. 1 vol., 69 páginas. 16 X 8 B-m-3

Instruetiou provisoire sur l'organisation et fonc-
tionnement de la liason etdes transmissions. An-
nexe 2 a L'instruction provisoire sur l'emploi tae-
tique des grandes unités. 1924, París. 1 vol., 149
páginas, 5 láminas. 16 X 8.. B-m-3

Instrucfcion provisóire sur l'emploi tactique d«s
grandes unités. 1922, París. 1 vol., 141 páginas.
16 X 8 B m-3

InstructioB provisoire du 4 avril 1919, sur le com-
bat offensif des pétites unités. 1920, París. 1 volu-
men, 112 páginas. 16 X 8 B-m-3

Military Engineering (provisional). Vol. III, Brid-
ging. 1922, Londón. 1 vól., 307 páginas con lámi-
nas. 18 X 11 B-t-4, H-l-1
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Procedencia.

Regalo (4)...

Compra. . . .

Compra

Compra. . . . .

Compra. . . . .

Compra

Compra

Compra.

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra.. . .

Compra,.. ,

AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE IÍA OBRA • Clasificacióp,

Gorostfza (D. L. de), Briso de Montiniano (D.
R.) y Páez (Florencio): Principios fundamenta-
les de mecánica racional. 1924, Segovia. 1 volu-
men, 420 páginas con figuras. 20 X 13 • • C-j-1

Fernández Ferrer (José): Aparatos topográficos.
Comprobación, corrección y compensación. 1923,
Madrid. 1 vol., 247 páginas con figuras. 14 X 8... D-f-3

Bouasse (H.) et Carriére (Z.): Diffraction, 1923,
París. 1 vol., 480 páginas con figuras. 20 X 12... E-c-8

Bouasse (H.) et Carriére (Z,): Interférences, 1923,
París. 1 vol., 462 páginas con figuras. 19 X H- • • E-c-8

Varios; Données. numériques d'óleetrieité, magne-
tismo et ólectrochimie. 1922, París. 1 vol., 150 pá-
ginas. 21 X 18 - " E-e-3

Ostwald (Guillermo): Elementos de química.
1917, Barcelona. 1 vol., 456 páginas con figuras,
15 X 9. Nota: Traducida del alemán, por Modesto
Bargalló E-h-1

Perrin (Jean): Les atomes. 1921, París. 1 vol., 313
páginas con figuras. 14 X 8 • • E-h-2

Rínue (Dr. F.): Introducción al estudio de los cris-
tales y la estructura íntima de la materia. 1923,
Madrid. 1 vol., 161 págiuas con figuras. 14 X 8... F-b-3

Varios: Strasburger's text-book of botany. 1921,
London. 1 vol., 799 páginas con figuras. 18 X 10. F-g-1

Jeffery Parher (T.) and Haswell (William A.):
A text-book of zoology. 1921, London. 2 volúme-
nes, 816-714 páginas con figuras. 18 X 1° F-g-3

Moreno Caracciolo (M.): Dirigibles y aeropla-
nos. 1923, Madrid. 1 vol., 92 páginas con figuras y
láminas. 15 X 10 , G-h-S

Concrete Roads and Their Construction. 2.a edición.
1923, London. 1 vol., 210 páginas con figuras.
16 X 9 , G-i-2

Raynar Wilson (F.): Railway-signalling. Auto-
matic. 1922, London. 1 vol., 114 páginas con figu-
ras. 13 X 8 G-j-3

Villaverde (Francisco): Sistemas modernos de
telegrafía. I. El sistema múltiple Baudot y sus
derivados. II. Sistemas rápidos, derivados del
Morse. 1923, Madrid. 2 volúmenes, 192-151 pági-
nas con figuras. 14 X 8 G-n-1

Annuaire de la T. S, F. 1923, París. í vol. 19 X H , ü-n-4, G-i>3
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Procedencia.

Compra

Compra

Compra

Compra

Regalo (5).,.

Compra

Compra. . . . .

Compra

Compra

AÜTOK, TITULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBBA Clasificación.

Nesper (Eligen): Dar radio-amateur «Broadcas-
ting». 192)i, Berlín. 1 vol,, 368 páginas con figu-
ras. 18 X 11 G-n-5

Malgorn (G.): Radiotélégraphie et radiotélépho-
nie a la portee de tous. 1923, París. 1 vol., 227 pá-
ginas con figuras, lti X 10- • G-n-5-6

Gabriel (Albert): La Cité des Rhodes MCCCX-
MDXXII. I. Topographie. AroHitecture militaire.
II. Arohitecture civile et religieuse. 1921-23, Pa-
rís. 2 volúmenes, 158-240. páginas con láminas.
24 X 16 H-c-l ; I-b-8

Saint-Sauveur (Héctor): Chateaux de Frauce.
s. a., París. 6 volúmenes, 38-45 láminas. 35 X 22. H-e-3, J-ñ-1

Marvá y M ayer (José): Puente de vanguardia. .
1924, Madrid. 1 vol., 28 páginas eon figuras.
19X12 H-l-2

La Néziére (J.): Les monuments mauresques du
Maroo. s. a., París, 1 vol., 1Q0 láminas. 27 X 20.. I-b-5

Lefol (M. Gastón): Hopitaux, maisons de santé,
maternités, sanatoriums. s. a., París. 1 vol., 30 lá-
minas. 88 X 25. I-e-3

Guazzaroni (Angelo): Progetti di edifici scolasti-
oi. s. a., Torino. 1 vol., 60 láminas. 36 X 25 I-e-4

Machimbarrena (Juan): Hormigón armado. 1923,
Madrid. 1 vol., 186 páginas coa figuras. 16 X 9... I-i-3

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
(1) Asoeiaoión Española para el Progreso da las Ciencias.
(2) Comercio Madrileño.
(8; MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.

(4) Los antore?.
(5) Excmo. Sr» General D. José Marvá.

Madrid, 30 de abril de 1924.
EL CAPITÁN BIBLIOTECARIO

Patricio de Azcárate.

EL CORONEL-DIRECTOR,
Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

BALANCE de fondón correspondiente al mes de mayo de 1924.

Pesetas.

CARGO

a en fin del mes an-
terior 153.652,65

Abonado durante el mes:

Por la Academia 268,10
Por el Batallón de Aerost.".. 267,10
Por el Servicio de Aviación. 37b,75
Por el Bón. de Radioteleg.".. 107,90
Por el 2.° Bón. Rya. tíer. esp.* »
Por el l.er Bón. Rva. Zap m.! 326,85
Por el 2.° id. de id. id 189,55
Por el 4.° id. de id. id >
Por la Brigada Topográfica. 20,75
Por el Centro Electrotécnico. 254,15
Por U Comand.a de Ceuta... 256,05
Por la C.a de Gran Canaria . 75,55
Por la id. de Laracko 121,85
Por la id. de Mallorca 200,20
Por la id. de Melilla •»
Por la id. de Menorca 65,10
Por la id. de Tenerife 79,05
Por la Comp.» de alumbrado. 23,20
Por la Esc." Superior Guerra. 91,75
En Madrid 1.790,40
Por el 1.»' fi eg. de Ferrocril." »
Por el 2.Q id. de id »
Por el Reg. de Pontoneros.. 102,tí0
Por el l.er Reg. de Telégfos. 143,05
Por el l.er Reg. Zapa. Mina. 168,10
Por el2.°Reg.Zps.Mins... 116,90
Por el 3.er id. de id . 136,20
Por el 4.° id. de id 156,95
Por el 5.° id. de id 100,85
Por el 6.° id. de id 208,30
Por la Dnleg." de la 2.a fteg.» »
Por la Deleg." de la 3.a Reg.» 418,40
Por la id. de la 4.» id. 148,40
Por la id. de la 5,& id. >
Por la id. de la 6.a id. 869,15
Por la id. de la 7.» id.. 129,35
Por la id. de la 8.» id. »
Intereses de las 100.000 pese-

tas nominales en Deuda
amortizable del 5 por 100
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del actual... 1.000,00

Suma el cargo.. 161.857,20

Pesetas.

DATA

Por un sello de estampilla.. 14,00
Nómina de gratificaciones... 165,00

Siima la data. 199,l¡0

RKSUMKÍÍ

Importa el cargo 161.857,20
ídem la data 179,00

Existencia en el día de la
fecha 161.678,20

DETALLE DE LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 64.095,55

En metálico en Caja »
En abonarés pendientes de

cobro. 1.407,05

Total igual 161.678,20

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 30 de abril úl-
timo 897

BAJAS.

Excmo. Sr. D. José Madrid
Ruiz, por fallecimiento....

D. Narciso González Martí-
nez, por id

Excmo. Sr. D. Benito Sánchez
Tutor, por id

D. Luis Hidalgo de Quintana,
por id

D. Carlos Pérez Vázquez, por
ídem

Quedan en el día de la fecha. 892

Madrid, 31 de mayo de 1924.—Bi Co-
mandante, secretario accidental, CARLOS
BARUTELL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, ANTOKIO ROCHA..—V.° B." El Ge-
neral Presidente, TE JUBA.



NOVEDADES OCURRIDAS • EN • EL PERSONAL DEL CUERPO
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.
p

en el
Cuerpo.

Nombres, motivos y fechas.

Situación de actividad.
Bajas.

C.° D. Luis Hidalgo de Quintana;
de la Comandancia de Meli-
lla, por fallecimiento, el 30 de
mayo de 1924, a consecuencia
de un accidente de aviación
cerca de Tafersifc (Marruecos).

T.e D. Carlos Pérez Vázquez, de la
id. por id. a consecuencia de
id.

Ascensos.
A Coroneles.

T. C. D. Pedro Sánchez-Ocaña y León.
' —R. O. 5 mayo de 1924.—

D. O. núm. 103.
T. C. D. Miguel Cardona y Julia.—Id.

- I d .
A Tenientes Coroneles.

C." D. Eicardo Arana Tarancón.—
Id.—Id.

C." D. Honorato Manera Ladico.—
Id.—Id.

A Comandantes.

C." D. Patricio de Azcárate y Fló-
rez.—Id.—Id.

C." D. Ernesto Carratalá y Cernuda.
—Id.- Id .

C."

- C.

Recompensas.

D. Mauricio de Capdeqní Brieu,
se le concede el empleo de co-
mandante, por sus méritos y
servicios, en operaciones de
campaña en nuestra zona de
Protectorado en Marruecos,
con la antigüedad de 21 de
enero de 1922, en que falleció.
—R. O. 1.° mayo de 1924.—
D. O. núm. 101.

Destinos.

D. César de los Mozos Muñoz,
cesa en el cargo de delegado
gubernativo del partido judi-
cial de Huesear (Granada).—
R. O. 9 mayo de 1924.—D. O?
núm. 107.

T. 0. D. Mariano Ripollés y Vaamon-

de, del Ministerio de la Gue-
rra, en comisión al mismo de
plantilla, desempeñando tam-
bién el cargo de jefe del De-
tall de la Comandancia exenta
de Ingenieros'de Bucnavista.
—Id. - Id .

C." D. Carlos Herrera Merceguer,
de disponible en la I a Región,
al 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, continuando
de delegado gubernativo de
Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real). —R. O. 9 mayo de
1924.—D. O. núm. 1( 8.

C.1 Sr. D. Pedro Sánchez-Ocaña y
León, ascendido, d<*l Ministe-
rio de la Guerra, se le confiere
el mando del 2.° Regimiento
de Ferrocarriles. — R. O. 19
mayo de 1924.—D. O. núme-
ro 112.

T. C. D. Gregorio Francia E s p i g a ,
cesa el cargo de ayudante de
campo del General de la 15.a

división D. Pío López Pozas.
R. O. 21 majo de 1924.— D. O.
núm. 114.

C." D. Joaquín Miláns del Bosch y
del Pino, del Batallón de Ra-
diotelegrafía de Campaña, se
dispone continúe como profe-
sor, en comisión, en la Acade-
mia del Cuerpo, hasta la ter-
minación de los exámenes or-
dinarios del presente curso.—
R. O. 21 mayo de 1924.-D. 0.
núm. lio.

C Sr. D. Miguel Cardona Julia, as-
cendido, de la Comandancia
de Algeciras, a disponible en
la 2.a Región.—R. O. 26 mayo
de 1924.—D. O. núm. 118.

T. C. D.José García Benítez, del Con-
sejo Supremo de Guerra y
Marina, al l.er Regimiento de
Ferrocarriles, voluntario.—
Id.-Id.

T. C. D. Gumersindo Fernández Mar-
tínez, de disponible en la 1.a
Región, que ha cesado de ayu-
dante de campo del General
de división D. Julio Rodrí-
guez Mourelo, al Consejo Su-
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas,

premo de Guerra y Marina,
id.—Id.—Id.

T. C. D. Emilio Luna Barba, de la
Comandancia de Granada, a
la de Algeoiras, id.—Id.—Id.

T. C. D. Guillermo Ortega Águila, de
disponible en la 2.a Región, a
la Comandancia de Granada,
id.—Id.—Id.

T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, as
; cendido, de supernumerario

en la 1.a Región, a continuar
en la misma situación.—Id.—
Id.

T. C. JD. Honorato Manera Ladico, id.
del Consejo de Administra-
ción del Consejo de Santa
Bárbara y San Fernando, a
disponible en la 1.a Región.—
Id.-Id.

T. C. D. Gregorio Francia Espiga, que
ha cesado de ayudante de
campo del General de briga-
da D. Pío López Pozas, a dis-
ponible en la 1.a Región.—Id.
—Id.

C." D. José Duran Salgado, de ayu-
dante de campo del General
de división D. Rafael Moreno
y Gil de Borja, al l.er Bata-
llón de Reserva de Zapadores
minadores, voluntario.—Id.—
Id.

C.e D. Jerónimo Robredo y Marti-
nez-Arbulo, del 1." Regimien-
to de Zapadores minadores
(Grupo expedicionario), al 1."
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, id.—Id.-—Id.

C.e D. Juan Guasch Muñoz, del l.er

Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al mismo (Grupo ex-
pedicionaria), forzoso.—Id.—
Id.

C." D. Patricio de Azcárate y Fló-
rez, ascendido, del Museo y
Biblioteca del Cuerpo, a dis-
ponible en la 1.a Ttegión.—Id.
—Id.

C.e D. Ernesto Carratalá Cernuda,
id., del 1." Regimiento de Fe-
rrocarriles, a disponible en la
1.a Región.—Id.—Id.

C.B D. Casimiro Cañadas Guzmán,
de la Comandancia de Menor-
ca, a la de Ceuta,—Id.—Id,

C." D, Joaquín Bayo Giront, de la

Empleos
sn el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Comandancia de León, a la de
Melilla, forzoso.—Id.—Id.

C." D. Julio Hernández García, de
la Comandancia de Melilla, a
la de León, cobrando por cuer-
pos armados, forzoso.—Id.—
Id.

T.e D. Alfonso Ortí y Meléndez-
Valdós, del 3." Regimiento de
Zapadores minadores, a la Co-
mandancia de Larache,. forzo-
so.—Id.—Id. .

C." D. Manuel Hernández Alcalde,
del l.er Batallón de Reserva
de Zapadores Minadores, al
Consejo de Administración
del Colegio de Huérfanos de
Santa Bárbara y San Fernan-
do.—R. O. 26 mayo de 1924.—
D. 0. núm. 119.

C." D. Antonio Sánchez-Cid Agüe-
ros, cesa en el cargo de ayu-
dante de campo del General
de la 4.a división D. Jacobo
García Roure.—R. 0.31 mayo
de 1924.—D. 0.. núm. 122.

Licencias.

C.° D. José M." Paul Goyena, se le
concede una de dos meses, por
asuntos propios, para París
(Francia), Londres (Inglate-
rra) y Genova (Italia).—R. O.
1.° mayo de 1924.—D. 0. nú-
mero 102.

C.n D. Antonio Cué Vidaña, id. dos
meses, por enfermo, para To-
ledo, Madrid y Oviedo,—Or-
den del Capitán general de la
4.a Región, 16 mayo de 1924.

C,e D. José Rivera Juer, id. una de
id., por asuntos propios, para
Madrid, Barcelona y Guipúz-
coa.—Orden del Capitán ge-
neral de la 4.a Región, 26
mayo de 1924.

C.n D, León Cura Pajares, id. una
de id., por enfermo, para Me-
lilla.—Orden del Capitán ge-
neral de Canarias, 30 mayo
de 1924.

C.° D. José Maristany González, id.
una de veinticinco días, por
asuntos propios, para Inglate-
rra y Francia.—R. 0.81 mayo
,d? Í924.—D. 0, núm. 123.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Comisiones.

C." D. Luis Sousa Peco, se le pro-
rroga hasta el 5 de julio pró-
ximo, la que se le concedió
por B. O. de 3 de enero últi-
mo, D. 0. núm. 4, para que
asista en París al curso supe-
rior de la Escuela de Aeronáu-
tica y construcciones mecáni-
cas.—E,. O. 27 mayo de 1924.
—D. 0. núm. 119.

C.° D. Mariano de la Iglesia Sierra,
se le concede una de diez días,
para Par ís , para recoger y
traer en vuelo aparatos de
aviación.—R. 0. 31 mayo de
1924.—D. O. núm. 122.

C.° D. Enrique Maldonado y de
Meer, se le designa para asis-
tir al concurso de globos esfé-
ricos, copa «Gordon-Bennet»,
que se celebrará en Bruselas
(Bélgica) el presente año —
B. O. 23 mayo de 1924.—D. O.
núm. 117.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones,

C.1 Sr. D. Ignacio Ugarte Macaza-
ga, se le concede la gratifica-
ción de efectividad de 500 pe-
setas anuales, a partir de 1.°
dê  mayo corriente.—B. O. 31
mayo de 1924.—D. 0. núme-
ro 1^3.

C.e D. .Federico Bassa Forment, id.
desde 1.° de junio próximo.—
Id.—Id.

C.° D. Enrique Santos Guillen, id.
—Id.—Id.

C.° D. José Gutiérrez Juárez, id.—
Id.-Id.

U." D. Mario Pintos Leyy, id.—Id.
—Id.

0.a D. Manuel Pérez-Beato Blanco,
id.—Id.—Id.

0." D. Andrés Fernández Mulero,
id.—Id.—Id.

C.c D. Gustavo Agudo López, id.—
Id.-Id.

C* D. León Urzáiz Guzmán, id.—
. Id.—Id.

;C.e £>• Eugenio Calderón Montero
Eí-tfí*mH

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y techas.

C." D. Julio Brandis Benito, id—Id.
—Id.

C.e D. Joaquín Otero Ferrer, id.—
Id.-Id.

C.e D. Jesús López Lara y Mayor,
Íd.-Id.—Id.

C." D. Antonio García Vallejo, id.
—Id.—Id.

C." D. Joaquín Ramírez Ramírez,
id.—Id.—Id.

ü." D. Ramón Bofill Combelles, id.
—Id.-Id.

C.n D. José Sastro Alba, id. de 1.000
pesetas id.—Id.—Id.

Matrimonios.

C." D. Nemesio TJtrilla Fernández
Bermejo, se le concede licen-
cia, para contraerlo, con doña
Sofía Lozano Sevillano.—
B. 0.1.° mayo de 1924.—D. O.
núm. 108.

G." D. Federico Besga Urania, id.,
con D." Marina Gutiérrez Fer-
nández-Cid.—R. O. 3 mayo de
1924.—D. O. núm. 103.

Beemplazo.

C.° D. Luis Zaforteza Villalonga,
Marqués de Verger, de la Co-
mandancia de Ingenieros de
Ceuta, se le concede el pase a
dicha situación, por enfermo,
con residencia en Palma de
Mallorca, a partir de 23 de
abril último.—R. O. 16 mayo
de 1924.—D. O. núm. 112.

Excedencia.

C.e D. Mariano del Pozo Vázquez)
de supernumerario sin suel-
do en Melilla, pasa a dicha
situación, como ingeniero di-
rector de la Compañía His-
pano-Marroqui de gas y elec-
tricidad, quedando afecto ala
Comisión de Movilización de
Industrias de la 2,& Región.—
R. 0.13 mayo de 1924.—D. O.
núm. 109.

C." D. Juan Gómez Jiménez, id. de
la 1.a Región, corno director
técnico de los Laboratorios de
Floralia 8, A., id. en la 1," id,
-ia.-íd,
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombre*, motivos y fechas.

G.e D. Luis Ferrer Vilaró, id. de la
4.a id., como ingeniero quími-
mico director de la Fábrica de
jabones y productos químicos
de Benito Ferrer, en la 4." id.
—Id.—Id.

C." D. Manuel Rodríguez González
Tánago, id. de la 6.a id., como
director técnico de la Compa-
ñía de Tranvías de Miranda a
Santander, en la 6.a id.—Id.—
Id.

C." D. Fernando Troncoso Sagredo,
id. de la 1.a id., como perito
inspector de buques en el Mi-
nisterio de Marina, en la 8.a
id.—Id.—Id.

C." D. Salvador Ponte Conde, id. de
la 8.a id., como ingeniero de
explotación de la Eléctrica de
Orense, en la 8.a id.—Id.—Id.

T. C. D. Ricardo Arana Tarancón, id.
de la 2.a id., como ingeniero
director de Industrias y ma-
nufacturas del corcho, en la
2.a id.—Id.—Id.

T. C. D. Francisco Bastos Ansart, id.
de la 1.a id., como director ge-
rente de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, en la 1.a

id.—Id.—Id.
C.n £>. José Sánchez Ruiz, id. de la

6.a id., como ingeniero de la
Fábrica de glicerina, Lizrritu-
rri Rezóla, S. A., en la 6.a id.
—Id.—Id.

C." D. Manuel Miguélez Penas, id.
en la 4.a id., como ingeniero
constructor de Cubiertas y ta-
jados, S. A., en la 4.a id.—Id.
—Id.

C.n D. Pedro Llabres Sancho, id.—
Id.-Id.

Situación de reserva.
Retiros.

C.1 Sr. D. Adolfo del Valle Pérez, de
afecto al 2.° Batallón de Re-
serva de Servicios especiales,
se le concede el retiro para
Valladolid.—R. O. 26 mayo de
1924,—D. 0. núm. 118.

Destino».

T. C. D. Ricardo Martínez Unciti, del
l.er Regimiento de Ferrocarri-

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

les, pasa a situación de reser-
va, quedando afecto al l.er Ba-
tallón de Reserva de Zapado-
res minadores, por el que se le
abonará el haber mensual de
760 pesetas.—R. O. 6 mayo de
1924.—D. O. núm. 105.

Cruces.

C." D. Pedro Duran Malero Peña-
randa, se le con cede la pensión
de 600 pesetas anuales, corres-
pondiente a la cruz de la Real
y Militar Orden de San Her-
menegildo, que posee, con la
antigüedad de 3 de enero de
1924.—R. O. 6 mayo de 1924.
—D. O. núm. 104.

ESCALA SE RESERVA

Situación de actividad.
Destinos.

T.e D. Agapito Calleja Bernal, del
l.er Regimiento de Zapadores
Minadores (grupo expedicio-
nario), al l.er Regimiento de
Zapadores Minadores. (V.) —
R. O. 26 mayo de 1924.—I). O.
núm. 118.

T.e D. Antonio Sánchez Mostazo,
del id., al id.—Id.—Id.

T.e D. Tomás Martínez Sancho, de
la Mehal-la Jalifiana de Ta-
fersit núm. S, al 4.° Regimien-
to de Zapadores Minadores.
(V.)-Id.-Id.

Alf.* D. Luis Pedroso Rodríguez, de
disponible en Melilla, al 3.er

Regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (V.)-Id.-Id.

T.e D. Gregorio Alfaro Arpa, del
l.er Regimiento de Ferrocarri-
les, al Servicio de Aviación.—
R. O. 26 mayo de 1924.-1). 0.
núm. 119.

T.e D. Carmelo Ferrer Vélez, de la
Compañía de Alumbrado en
Campaña, a id.—Id.—Id.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

C." D. José Navarro Capdevila, se
le concede la gratificación de
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un al
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efectividad de 1.000 pesetas
anuales, de 1.° de" marzo de
1919, hasta fio de junio de

1 1921.—B. O. 8 mayo de 1924.
—1). O. núm. 107.

• i . • .

. : . ' Excedentes.
C.° D. Manuel Pedroso Rodríguez,

de supernumerario sin sueldo
en la 2.a Región, se lé concede
el pase a la referida situación,
como Jefe que es de la Guardia
Municipal del Ayuntamien-
to de Sevilla.—R. O. 31 mayo
de 1924.— D. O. núm. 123.

PERSONAL DE LOS CUERPOS
: SUBALTERNOS

Retiros.
O.C.de-F.del.* D. Fernando Valiente Coreó-

les, de la Comandancia de Ma-
drid, se le concede el retiro

' ' para Albacete.—R. 0.26 mayo
de 1924.—D. O. núm. 118.

1 . Destinos.
Ayt/deT. D. José Díaz Ruiz, de nuevo

ingreso, con el sueldo de 3.500
pesetas anuales, al l.er Regi-
miento de Telégrafos.—R. O.
lá mayo de 1924.—D. O. nú-
mero 111.

Ayt."de O. B. Arturo Torrado García, de
id:, con el id. de 4.000 pesetas
id., a la Comandancia de Sala-
manca.—R. O. 26 mayo de

" 1924.—D. O. núm. 118.
Ayt.e de T. D. francisco Ignacio Gómez

Ortega, del Centro Electrotéc-
' nico y de Comunicaciones
(destacamento de Larache), al
id. (V.)-Id.-Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y techas.

C.'de'O. M. D. José Hernández Carrasco,
del 5.° Regimiento de Zapado-
res Minadores, a la Coman-
dancia de Huesca. (V.)—Id.—
Id.

I), del M. D. Pedro Andreu Orflla, de la
Comandancia de Barcelona, a
la de Menorca. (V.)—Id.—Id.

A. de O. M. D. Enrique Diez Fernández,
de la Comandancia de Algeci-
ras, a la de Cartagena. (V.)—
Id.-Id.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.
A. de T. D, Vicente Montero Mínguez, se

le concede el sueldo de 3.250
pesetas anuales, a partir de
1.° del mes actual.—R. O. 1.°
mayo de 1924.—D. O. número
104.

A. de T. D. José Alvarez Buznego, id.—
Id.-Id.

A. de T. D. Daniel Barrutia Mariscal, id.
—Id.—Id.

A. de T. D. Francisco Montesino Carre-
ro._Id.-Id.

A. de T. D. Jesús Fernández de Gracia,
íd._Id.—Id.

A. de T. D. Anastasio Cuenca Martínez,
id.—Id.—Id.

A. de T. D. Ricardo Gaya Verge, id.—
Id.-Id.

Ayt." de O. D. José Ibáñez Santos, id. de
4.875 pesetas id., a partir de
1.° de junio próximo.—R. O.
•26 mayo de 1924.—D. O. nú-
mero 118.

Ayt.e de O. D. Juan Andí Gisbert, id. de
6.625 pesetas id. —R. O. 31
mayo de 1924.—D. O. núme-
ro 123.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DEBE Pesetas.

Existencia anterior 1-76.926,37
Cuotas de señores Socios del mes de mayo 13.821,00
Recibido por la consignación oficial 19.338,89
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 742,05
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que se les han facilitado 805,89
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 150,00
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.260,00

Suma 213.044,20

HABER

Bocios bajas . 264,00
Gastos de Secretaría , 615,35
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.174,50

, , „ , . Huérfanos 14.775,23
Gastado por el Colegio. __ , a n e n a

r ° Huérfanas 3.175,00
Impuesto en el Monte de Piedad , 230,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros , 1.370,00
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.283,00
Gastos originados en la adquisición de cinco títulos de Obligaciones del

Tesoro (5 por 100 al 102 por 100) 503,00
Existencia en Caja, según arqueo 181.654,12

Suma 213.044,20

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja 12.456,85
En depósito para responder a cargos 994,92
En cuenta corriente en el Banco de España 28.000,00
En carpetas de cargos pendientes 8.192,55
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.503,00

Suma 181.654,12



70 ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO

NOMBRO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de mayo de 1924 2.802
Altas 4

Suma 2.806
Bajas 8

Quedan 2.798

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DB LA PECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

Segnnda escala.—Huérfanos. . . . .

ídem ídem. "Huérfanas

TOTAIiBS

E
n el C

olegio.

74

41

»

>

115

C
on pensión..

55

47

27

103

232

Sin pensión...

28

32

»

60

i

34

»

34

K
u carrera 

y
preparación..

21

3

11

i

35

¡i
• £

25

>
7
»

82

>
"5
9s

s
se

»

»

T
otales

203

157

45

103

508

'4
H

a
K

360

148

508

Cuenta da lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Impnasto.Acreditado.

Cartillas cumplidas, no retiradas..
ídem corrientes 61.595,00 61.595,00

SUMAS 61.595,00 61.595,00

EL GKNBRAL PRBSIPKMTB
M. Puente.

Madrid, 12 de junio de 1924.
EL TBNIHNTB CORONEL SKOKBTARIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido

en la misma durante el mes de mayo de 1924.

Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VABIOS DE LA OBBA Clasificación.

Compra Espasa (J.): Enciclopedia Universal ilustrada Eu-
ropeo Americana. Tomo XII - A-a-1

Compra Beruete y Moret (A. de) y Mayer (Augusto L.):
Galerías de Europa. Museo del Prado de Madrid.
1924, Barcelona. 1 vol., 60 láminas. 24 X 18..Nota:
Traducción del Dr. Domingo Miral y López A-c-1,1-c-3

Regalo (1)... Zadic: Apuntes para una orientación en la política
de España en Marruecos. 1923, Tánger. 1 vol., 106
páginas. 16 X 10..: A-g-6

Compra Urban (Henry): L'Effort de demain. Les grands
problémes économiques. 1917, París. 1 vol., 233
páginas. 14 X 9 A-j-3

Compra Aubln Rieu-Vernet: L'Argot des poilus ou langa
ge dans les tranchées. Segunda edición, s. a., Ma-
drid. 1 vol., 361 páginas con figuras. 14 X 8 A-p-8, B-h-5

Compra Hanguillart: La volonté de vaincre en action.
1923, París. 1 vo)., 128 páginas. 14 X 9 B-h-4, B-i-7

Compra Mayer (Bmile): La théorie do la guerre et l'etude
de l'art militairo. 1923, París. 1 vol., 216 páginas.
1 4 X 8 B-h-2-4

Compra.. . Gros Long: La connaissance de la guerre. Essai
de critique positivo. 1922, París. 1 vol., 236 pági-
nas. 13 X 8 B-i-1

Compra... . Balbás (Vicente): El mando en el Ejército. 1923,
Madrid. 1 vol., 140 páginas. 13 X 7 B-i*8

Regalo (2)... Rimailho: Artillerie de campagne. 1924, París. 1
vol., 506 páginas con figuras. 18 X 10 B-p-6

Compra . . . . Born (Max): La théorie de la relativité d'Eins tein
et ses bases physiques. 1923, París. 1 vol., 339 pá-
ginas con figuras. Nota: Traduit de l'allemand
d'áprés te déuxieme ed. par F. A. Finkelstein et
J. G. Verdier.. E-a-1

Compra Spataro (Donato): Trattato completo di idraulica
teórica e sperimentale. 1924, Milano. 3 volúme-
nes, 443-1.151 páginas óon figuras. 18 X H • E-b-1



72 ADMEN10 DE OBRAS EN LA BIBLI01ECA

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Romoli-Venturi: Elettrotermiea. 1924, Milano. 1
, , vol., 300 páginas con figuras. 12 X 8 E-g-6

Compra Zsigmondy (R.): Coloidequímica. 1923, Madrid. 1
vol., 517 páginas con figuras. 18 X 12. Nota: Tra-
ducido de la 3.a edioión alemana, por E. Moles... E-h-6

Compra Simmersbach (Osear): La chimie du coke. 1924,
París. 1 vol., ¿18 páginas con figuras y láminas.
19 X !!• Nota: Traduit sur la deuxiéme edition
allemande, par Fierre Lemoine E-i-5

Compra Benoist (L.) et Hermana: Les méthodes moder-
nes d' organisation industrielle avec exemples du
calcul des temps d'usinage en construction méca-
nique. 1923, París. 1 vol., 208 páginas con figuras.
16 X 9, G-d-1

Compra Brodetsky (S.): The mechanical principies of the
aeroplano. 1921, London. 1 vol., 272 páginas con
figuras. 20 X H- • G-h-3

Compra Stille (C): Les cables télégraphiques et télépho-
niques. 1914, París. 1 vol., 847 páginas con figu-
ras. 18 X 11- Nota: Traduit de l'allemand, par Ed.
Picault et E. Montoriol G-n-3-5

Compra Wolfflin (Enrique): Conceptos fundamentales en
la historia del arte. 1924, Madrid. 1 vol., 326 pági-
nas con láminas. 18 X H I-b-1

Compra Castineiras (Julio R.): Empuje de tierras y mn- •
ros de sostenimiento. 1924, Madrid. 1 vol., 352 pá-
ginas con figuras. 15 X 9 I-hr-8

Compra Zafra (Juan Manuel de): Tratado de hormigón
armado. 1923, Madrid, 1 vol., 322 páginas con figu-
ras. 17 X 11 • • • I-i-3

Compra Scott and Epstein: The Statesman's Year Book,
1924 J-f-5

Compra Guía Oficial de España. 1924 J-f-6

.Regalo (3)... López Soler (Juan): De Madrid al Taide. Bosque-
jo histórico-geográfico de la Isla de Tenerife. 1922,
Madrid. 1 vol., 207 páginas con láminas. 17 X•$•• J-i-11

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
(1) El autor.
(3) MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.
(8) El autor.

Madrid, 31 de mayo de 1924.
EL CAPITÁN BIBLIOTECARIO

Patricio de Azcárate.
V.° B.°

EL TENIENTE CORONEL-DIRECTOR,
Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE de fondos correspondiente al mes de junio de 1924.

Pesetas.

C A S S O

Existencia en fin del mes an-
terior 161.678,20

ibonado durante el mes:

Por la Academia 258,85
Por el Batallón de Aerost.".. ] 34,10
Por el Servicio de Aviación. 37h,75
Por el Bón. de Radioteleg.*.. 109,80
Por el 2.° Bón. Rva. ber. esp.! 88.30
Por el l.er Bón. Rva. Zap m.» 354,05
Por el 2.° id. de id. id 197.05
Por el 4.° id. de id. id 21,30
Por la Brigada Topográfica. 20.75
Por el Centro Electrotécnico. 254.65
Por la Comand.a de Ceuta... 264.55
Por la. C* de Gran Canaria . 89,70
Por la id. de Larache 117,6u
Por la id. de Mallorca »
Por la id. de Malilla 271,40
Por la id. de Menorca »
Por la id. de Tenerife... 79,05
Por la Comp.* de alumbrado. >
Por la Esc.* Superior Guerra. 92,85
En Madrid 1.722,70
Por el l.er B eg. de Ferrocril.' 440,90
Por el 2.° id. de id 4'26,OO
Por el Reg. de Pontoneros.. 102.60
Por el l.«r Reg. de Telemos. 143,05
Por el l.er R R K . Zaps. Mins. 189,60
Por el 2.° Reg. Zps. M i n s . . . 114,95
Por el 3.er id. de id 131.95
Por el 4.° id. de id 157.95
Por el 5.° id. de id 209.1.0
Por el 6.° id. de id 115,00
Por la Peleg." de la 2.a Reg." 710,65
Por la Deleg." de la 3.a Reg.» 205,90
Por la id. de la 4.» id.
Por la id. de la 5.» id. 325,20
Por la id. de la 6.* id. »
Por la id. de la 7.» id. »
Por la id. de la 8.* id. 647,00
Por la Compañía de Obreros. 18 80

Suma el cargo 169.966.80

Pesetas,

D A T A

Cuotas funerarias de los se-
ñores socios f llecidos si-
guientes:

15xemo. Sr. D. José Madrid
Ruiz 5.000,00

Exorno. Sr. D. Benito Sánchez
Tutor 5.000,00

D. Pedro Colomer Claramnnt 5.000,00
D. Guillermo Ortega Águila. 5.000,( 10
Nómina de gratificaciones... 165,00

Suma la d.aia 20.165,00

R E S U M E N

Importa el cargo 169.966,80
ídem la da ta . . 20.165,00

Kmixtencia en el día de la
fecha 149.801,80

DB LA. EXISTENCIA
En títulos de la Deuda amor-

tizable del 5 por 100(100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 51.642,70

En metálico en Caja »
En abonarés pendientes de

cobro. 1.983,60

Total igual 149 801.80

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían, en 31 de mayo úl-
timo '... 892

BAJAS

D. Guillermo Ortega Águila,
por fallecimiento 1

Quedan en el día de la fecha. 891

Madrid, 30 de junio de 1924—El Co-
mandante, secretario accidental, CARLOS
BARUTHLL.—Intervine: El Onrnnpl. con-
tador. ANTONIO R O C H A . — V . 0 ? , 0 El Ge-
neral Presidente, T E J E R A .



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1924

Bmpieoe
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y techa».

A Comandantes.
C.

Cruces.

C.

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Bajas.
T. C. D. Guillermo Ortega Águila, por

fallecimiento ocurrido en
Granada el 22 junio de 1924.

Ascensos. \

A Coronel.
T. C. D. Fernando Mexía Blanco.—

R. O. 5 junio de 1924.—D. O.
número 126.

A Tenientes Coroneles.

C.« D. Agustín Loscertales Sopeña.
—Id.-Id. i

C.e D. Pedro Sopranis Arrióla.—Id.
—Id.

D. Ricardo Ortega Águila.—Id.

C.° D. José Laviña Beránger.—Id.
- I d .

D. Eduardo Luis Subijana, se le
concede la cruz de la Roal y
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigürtdad de
30 de enero de 1924.—R. 0.17
junio de 1924.—D. O. número
186.

C.e D. Luis de la Torre Capeiáste-
gui, se le concede la adición
de un aspa roja de herido en
campaña en la medalla de
«MelilJa», que posee.—R. O.
24 junio de 1924.—D. O. nú-
mero 141.

Recompensas.

T. C. D. Alfredo Kindelán y Dnany,
se le concede la medalla por
<Sufrimientos por la Patria»,

Empleos
en el

Ouerpo. Nombres, motivos y feohas.

con la indemnización, por una
sola vez, de 6.000 pesetas y la
pensión de 3.712,50 pesetas,
correspondiente a los 65 días
que invirtió en la curación de
sus heridas, por haber sido
herido grave el día 5 de junio
de 1923 y serle de aplicación
el caso e), última parte del
artículo 5.° de la ley de 7 de
julio de 1921 (L>. O. núm. 151)
—R. O. 17 junio de 1924.—
D. O. núm. 135.

D. Enrique Herce Huarte, id. la
id., con la indemnización y
pensión de 2.400 y 1.840 pese-
tas, respectivamente, corres-
pondiente a los 64 días inver-
tidos en la curación de las he-
ridas graves sufridas el día 28
de abril de 1922, id.—Id.—Id.

C:

Destinos,

D. Inocente Sicilia Ruiz, del 2.°
Batallón de Reserva de Ser-
vicios especiales, a ayudante
de campo del General de la
11.a División D. Rafael More-
no y Gil He Borja.—R. O. 4
junio de 1924.—D. O. número
125.

C.e D. Mariano Alvarez Campana
Matoso, del 2.° Batallón de
Reserva de Zapadores mina-
dores, a ayudante de campo
del General de brigada D.An-
selmo Sánchez Tirado y Ru-
bio, Comandante General de
Ingenieros de la 7.a Región.—
Id.—Id.

C." D. Antonio Moreno Zubia, de
excedente sin sueldo en la 1.a
Región, a ayudante de campo
del General de brigada Don
Luis Monravá y Cortadellas.
Comandante General de In-
genieros de la 4.a Región.—
Id.—Id.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

C.1 Sr. D. Prudencio Borra Gaviria,
de la Comandarjoia de Cádiz,
se le designa para el mando
del l.cr Regimiento de Ferro-
carriles.— R. O. 6 junio de
19>4.—D. O. niim. 127.

C." D. Ratael Fernández López, se
le confirma en el cargo do ayu-
dante de campo del Capitán
General de la 4.a Región.—
R. O. 12 junio de 1924.—D. O.
número 131.

C." T>. Agustín Loscertales y Sope-
ña, id en el id. del General de
la 9.a División D. Antonio Los
Arcos Miranda.—Id.—Id.

C.e D. Emilio Ostos Martín, de la
Comandancia de Sevilla, a
ayudante de campo del Gene-
ral de la 4.a División D. Jaco-
bo G a r c í a Roure.—R. O. 13
junio de 1924.—D. O. número
132.

C.° D. Rogelio Sol Mestre, de super-
numerario sin sunldo en la 1.a
Región, se le concede el pase
a situación de excedente sin
sueldo como I n g e n i e r o del
Ayuntamiento de esta Corte.
—R. O. 16 junio de 1921—
D. 0. núm. 135.

C." D. Ramón Gautier Atienza, se
le nombra profesor-director
del curso de observadores para
Servicio de Aerostación, des-
de el 15 de junio al 15 de sep-
tiembre.—Id.—Id.

C." D. Eduardo Susanna Almaraz,
id. profesor auxiliar del id.—
Id.—Id.

C" D. Enrique Maldonado v de
Meer, id.—Id.—Id.

C." D. Félix Martínez Sanz, id.—
Id.—Id.

C." D. Pedro Reixa Puig, id. alum-
no del id.—Id.—Id.

C." D. Ricardo Ortega Águila, as-
cendido, de la Academia del
Cuerpo, a la misma, en conii-

• sión, hasta la terminación de
los exámenes extraordinarios
del presenta curso.—R. O. 17
junio de 1927.—D. 0. número
136.

C." D. Antonio Arenas Ramos, se le
designa pa ra representar al
Ministerio de E s t a d o en la

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Junta Técnica e Inspectora
Radiocomunicación.—R. 0.21
junio de 1924.—D. 0. número
141.

C.1 S. D. Ricardo Salas Cadena, id.
al Ministerio de la Guerra en
id.—Id.—Id.

C." D. José Sastre Alba,' id.—Id.—
Id.

C.n D. Jenaro Olivié, id.—Id.—Id.
C Sr. D. José López Pozas, de dis-

ponible eu la 7.a Región, a la
Comandancia de Valladolid.
—R. O. 25 junio de 1924.—
D. O. núm. 141.

C Sr. D. Fernando M^xía Blanco,
ascendido, de la Academia
del Cuerpo, a disponible en la
6.a Región.—Id.—Id.

T. C. D. Pedro Sopranis Arrióla, as-
cendido, de la Comandancia
general de la 7.a Rpgión, a la
Comandancia de Melilla (F.)
—Id.—Id.

T. C. D. Luis Alonso Pérez, de la Co-
mandancia do Melilla, a dis-
ponible en la 1.a Región.—Id.
—Id.

C.e D. Guillermo Camargo Seger-
dhal, de disponible en la 2.a

Regióo, a la Comandancia ge-
neral de la 7.a Región (F.) —
Id.—Id.

C.e D. Antonio Sánchez Cid Agüe-
ros, de disponi ble en la 2.a Re-
gión, a la Comandancia de
Sevilla (V.)-Id.—Id.

C" D. José LaviñaBñrá^ger, ascen-
dido, de excedente sin sueldo
en la 1.a Rpgión, a continuar
en la misma situación.—Id.—
Id.

C.e D. Ricardo Ortega Águila, id.,
de la Academia del Cuerpo, a
disponible en la 5.a Región y
en comisión en dicha Acade-
mia,, según R. O. de 17 del ac-
tual (D. O. núm. 136),—Id.—
Id.

C." D. Salvador Alafont Soriano,
del 4.° Regimiento de Zapado-
res, a la Comandancia de Me-
lilla (F.)—Id.—Id.

C.° D. Francisco Prats Bonal, del
4.° Regimiento de Zapadores
minadores (grupo expedicio-
nario), al 4.° Regimiento de
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Empleo»
en el

Oaerpo. Nombres, motivos y ¿echas. Nombres, motivos y fechas.

Zapadores minadores (F.)—
R O. 25 junio de 1924.—D. 0.
número 141

C.° D. Gonzalo Briones Medina, del
Grupo de Gran Canaria, al 4.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (grupo expediociona-
rio) (P.)—Id.—Id.

C.e D. Antonio Mayandía Murillo,
se le confirma en el cargo de
ayudante de campo del Gfne-
rai de brigada D. Antonio Ma-
yandía Gómez, vocal del Di-
rectorio M'litar.—R. O. 28 ju-
nio de 1924.—D. 0. núm. 144.

T. C. D. Alfonso Moya Andino, de su-
pernumerario sin sueldo «n la
5 a Región, se le concede la
vuelta al servicio activo, que-
dando disponible en la mis-
ma.—Id.-Id.

C.e D. Antonio Parellada García,
id.—Id.—Id.

Licencias.

C." D. Manuel Bada Vasallo, se le
conceden quince días, por
asuntos propios, para Berlín
(Alemania) y París (Francia).
— R. O. 16 junio de 1924.—
D. 0. núm. Í34.

C.e D. José Lasso de la Veg" y Olae-
ta, id., veinte días por id., pa-
ra Francia. Alemania, Suiza e

' Italia.—R. O. 26 junio de 1924
— D. o. núm. 143.

C.e D. Benildo Alberca Marchante,
id. veinticinco dias por id.,
para Francia, Suiza, Alema-
nia e Italia.—R. O. 29 junio
de 1924.—D. 0. núm. 144.

Matrimonios.

C." D. Ricardo de la Puente Baha-
monde, se le concede licencia
para contraerlo con D.a Jose-
fa Saz Martín.—R. 0.14junio
de 1924.—D. 0. núm. 134.

Sueldos, Haberes

y
Gratificaciones.

T. C. D. Guillermo Ortega Águila, se
le concede la gratificación de
efectividad de 5Ü0 pesetas

Empleos
en el

Ctierpo

anuales, a partir del.0 de ju-
lio próximo.—R. O. 16 junio
de 1924.—D. O. núm. 135.

T. C. D. José Estevan Clavillar, id.—
Id.-Id.

V. C. D. Juan Ramón Sena, id.—Id.—
Id.

T. O. I). .Enrique Mathé Pedroche, id.
—Id.—Id.

C." D. Joaé Bengoa Cuevas, id.—Id.
- I d .

CJ D. José Vallespín Cobián, id.
—Id.—Id.

ú" D. José Tejero Ruiz, id.—Id.—
Id.

C/ D. Luis Dávila Ponce de León y
Wiielmp, id.—Id.—Id.

0." D. Luis Martínez González, id.
' - H . - I d .

C." D. Luis Castroverde Aliaga, id.
—Id.—Id.

0." D. Rogelio de Azaola Ondarza,
Íd.—Id.—Id.

C." D. Emilio Agnirre Ortiz de Za-
rate, id.—Id.—Id.

C." D. Ricardo de Anca Núñez, id.
—Id.—Id.

0." D. Luis Sicre Marassi, id.—Id.
- I d .

0." D. Francisco Pou Pou, id.—Id.
—Id.

C." D. Juan Cerdo Pujol, id. la id.
de 1.000 pesetas anua les a
partir de id.—Id.—Id.

C.° D. José Sánchez Laulhó, id.—
Id.-Id.

T.e D. Pomppyo G-arcia Vallejo. id.
la id. de 500 pesetas anuales a
partir de id.—Id.—Id.

T.° I). Benjamín Llorca Gisbert, id.
—Id.—Id.

T.<! D. Jesús Mateos Raposo, id.—
Id.—Id.

T.e D. Candido Iturrioz B^jo, id.—
Id.-Id.

T.e D. José Rivero de Aguijar Ote-
ro, id.—Id.—Id.

T.» D. Manuel Maroto González, id.
—Id.—Id.

T.e D. Guillermo Planas ütrilla, id.
—Id.—Id.

T.e D. Antonio Orive Magarolas,
,d.-Id— Id.

T.e D. Ju-m Martínez Percaz, id.—
Id.—Id.

T.e JD. Manuel Bonet Ullet, id.—Id.
- I d .
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E tapíeos
en el Nombres, motivos y fechaB,

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y teohas.

T.e D. Luis Simarro Puig, id.—Id.
—Id.

T.e D. Ángel Sevillano Cousillas,
id.—id.—Id.

T.e D. Luis Maestre Pérez, id.—Id.
—Id.

T.e D. Alberto Albiñana Zaldívar,
id.—Id.—Id.

T.e D. Joaquín Hernández Barraca,
id.—Id—Id.

T.e D. Salvador Lechuga Martín,
id.—Id.—Id.

T.« D. Julio Rodríguez Alvarez, id.
- I d . - I d .

Situación de reserva.

Retiros.
C Sr. D. Miguel Gómez yTortosa,

afecto al l.'r Batallón de Re-
serva de Zapadores mi* ado-
res, se le concede el retiro
para Granada.—R. 0. 26 ju-
nio de 1924.—D. 0. núm. 142.

B8CALA DE KESKBVA

Situación de actividad.

Ascensos.
A Alférez.

Sub.1 D. Francisco López Reinoso.—
R. O. 27 junio ae 1924.—D. 0.
núm. 143.

Cruces.
C.° D. Valentín de Santiago Fuen-

tes y Gómez, se le concede la
pensión de 600 pesetas anua-
les, correspondiente a la pla-
ca de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, que po-
see, con la antigüedad de 14
de noviembre de ly-23.—R. O.
17 junio de 1924.—D. O. nú-
mero 136.

Destinos.
T.<* D. José Riquelme Arenas, del

2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, al 3.er Regimiento de Za-
padores Minadores.—R. ü. 25
junio de 1924. (V.)—D. O. nu-
mero 141.

T.e D. Segundo Bernal Bernal, del
2.° Regimiento de Zapadores
Minadores, al 2.° Regimiento
de Ferrocarriles (V.)—Id.—Id.

T.e D. Benito Fernández Borrero
de la Comandancia de Ceuta,
al 4.° Regimiento de Zapado-
res Minadores. (V.)—Id.—Id.

T.e D. José Lahuerta Gálvez, del
Regimiento de Pontoneros, a
la Comandancia de Ceuta. (F.)
—Id.—Id.

T.e D. Ramón París Roig, del 6.°
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Regimiento de
Pontoneros. (V.)—Id.—Id.

T.e D. Sebastián Miralles Sándarác,
de la Comandancia de Ceuta,
al 4.° Regimiento de Zapado--
res Minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Tomás Torija Rubio, del Ba-
tallón de Radiotelegrafía de
campaña, n la Comandancia
de Ceuta. (F.)—Id.—Id.

Alf." D. Pedro Mulet Carmona, del
4.° Regimiento de Zapadores
Minadores (grupo expedicio-
nario), al i.° Regimiento de
Zapadores Minadores. (V.)—
Id—Id.

Alf.z D. Juan Francisco García Loza-
no, del 4.° Regimiento de Za-
padores Minadores, al mismo
(grupo expedicionario.) (F.)—
Id.—Id.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.
C.6 D. Juan Hernández Alvarez, se

le concede la gratificación de
efectividad de 500 pesetas
anuales, a partir de 1." de julio
próximo.—R. O. 21 junio de
1924.—D. O. núm. 139.

C.° D. tósieban Mohíno Toribio, id.
de 1.400 id., á partir de 1.° de
abril de 1924—Id.- Id.

C.° D. Laureano García Prieto, id.
— Id.—Li.

C.° D. Juan Gómez Alvarez, id. de
1.300 id., a partir de 1.° de
marzo de 1924.—Id.—Id.

C." D. Francisco Carrión Ortíz, id.
a partir de 1.° de abril de 1924.
- I d . - I d .

C." D. Gabriel Cañamares Baraho-
na, id., a partir de 1.' de julio
de 1924.—Id,—Id.

C." D. José Vila Sala, id. de 500 id.,
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

a partir df> 1.° de mayo de
1924.-Id.-Id.

D. Antonio Sánchez Burgos, id.
a partir de 1.° de julio de 1924.
- I d . - I d .

D. Antonio Conde Rodríguez, id.
de 1.200 íd.-Id.-Id.

D. Manuel Marín Buitrago, fd.
—Id.—Id.

D. Manuel Muías González, id.
I d I d

C.°

T.e

T.e

T.e

T.e

T.9

T.e

T.e

T.e

T.e

T."

T.e

T.e

T.e

T.e

Te

T.e

T.e

T.e

T."

T.e

T.e

T.e

T."

T.e

T.e

D. Ángel Valle Gaizán, id. de
500 id., a id .-Id.-Id.

D. Celestino Galache Romero,
id. de 1.000 id., a partir de 1.°
de marzo de 1924.—Id.—Id.

D. Emilio Jiménez Jiménez, id.
—Id.—Id.

D. Matías Blanco Gíli, id.—Id.
—Id.

D. Francisco Martínez Aguilar,
id.—Id.-Id.

D. Juan José Martínoz Méndez,
id, de 500 id., a partir de 1." de
junio de 1924.—Id.—Id.

D. Francisco Gomes Pons, id.—
Id.-Id.

D. Manuel Navarro Reina, id.—
Id.—Id.

D. José Eugenio Cordón Santa-
tnaria, id.—Id.—Id.

D. Teodoro Chafó del Hoyo, id.
- I d . - I d .

D. Fermín Huergo Fernández,
id.—Id.-Id.

D. Abdón Martín Gil, id.—Id.
. —Id.
D. Sebastián Miralles Sanda-

rans. —Id.—Id.
D. Julio González Barba, id.—

Id.-Id.
D. Lázaro Hernández Buendía,

id.—Id.—Id.
D. Eduardo Bravo García, id.—

Id.—Id.
D. Pedro Martín Gil, id.—Id,—

Id.
D. José Ferrer Sola, id.—Id»—

Id.
D. Francisco Montesinos Ma-

cián, id. —Id.—Id.
D. Ramón de Diego Hidalgo, id.

-Id.—Id.
D. Juan Grau Sans, id.—Id.—

Id.
D. José Cortarlenas Biarge, id.

-Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y techas.

T.e D. Pedro Moreno Vázquez, id.—
Id.-Id.

T.e D. JSusebio Villaverde García,
id.—Id.—Id.

T.e D. Gumersindo García Gutié-
rrez, íd.̂ —Id.—Id.

T.e D.Emilio Fernández Fernández,
id.—Id.—Id.

T.e D. Julián Repila Fernández, id.
—Id.—Id.

T.° D. Félix Martínez González, id.
—Id.—Id.

T.e D. Dionisio González Prieto, id.
a partir de 1.° de próximo.—
Id.-Id.

T.e D. Luis Rodríguez Gutiérrez, id.
—Id.—Id.

T.e D. Casimiro Vicente Sánchez,
id.—Id.—Id.

T.8 D. Joaquín Farnos Ayet, id.—
Id-Id .

T.e D. Antonio Cano Jiménez, id.—
Id.—Id.

T.e D. Pedro González Marrero. id.
—Id.—Id.

T.e D. José Sánchez Hernández, id.
- I d . - I d .

T.e D. Fermín Tobalina Sanz, id.—
Id.—Id.

T." D. Francisco Bravo Simón, id.—
Id.-Id.

T." D. Miguel Montero Doñoro, id.
—Id.—Id.

T.6 D. Vicente Gamero Bejarano,
id.—Id.-Id.

T." D. Francisco Castillón Sánchez,
id., a partir de 1.° de junio de
1924.-H.—Id.

T.e D. Alberto Martín Larrubia, id.,
a partir de i.° de julio próxi-
mo.—Id.—Id.

T." D. Ramón Paria Roig, id.—Id.
- I d .

T." D. Juan León Muñoz, id.—Id.—
Id.

T.e D. Anselmo García Peguera, id.
—Id.—Id.

T.e D. Casimo Martínez Cano, id.—
Id.—Id.

T.e D. Luis Corbella Valentí, id.—
Id.- Id.

T.e D. Pedro Daguerre Vico, id.—
Id.-Id.

T.« D. Miguel Molí Pascual, id.- Id.
- Id .

T.« D. José Correa Cañedo, id.-Id.
—Id.
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T.e D. Julio Vilaplana Ebrí, id.—
Id.-Id.

T.6 D. Carmelo Ferrer Vólez, id —
Id.-Id.

T.e D. Imeldo Delgado Delgado, id.
—Id.-ld.

IV D. Blas Escobar de la Paz, id.—
Id.-Id.

T.e D. Víctor Mensayas Aceituno,
íd._Id._ Id.

T.e D. Juan Cortart Vidal, id.—Id.
—Id.

T.e D. Juan Sogo Mayor, id.—Id.—
Id.

T." D. Tomás Suay Ballester, id.—
Id,—Id.

T.e D. Juan Sevilla Domínguez, id.
—Id.—Id.

T.e D. Ruperto Vergara García, id.
-Id.—Id.

T.c D. Ernesto Vallejo Martínez, id.
-Id.—Id.

T.6 D. Felipe Mora Merino, id.—Id.
- I d .

T.e D. Pedro Matas Fiol, id.—Id.—
Id.

T.e D. Qaiterio Rincón Sánchez, id.
—Id.—Id.

T.e D. Tomás Martínez Sancho, id.,
a partir de 1.° de enero de
1924—Id.—Id-

C." D. Manuel Barraquero Rojas, id.
la id. de 1.300 pesetas anuales
a partir de 1.° de mayo próxi-
mo pasado.—R. O. 28 junio de
1924.—D. O. núm. 144.

C." D. Marceliano Acuitar Serrano,
id. la id. de 1.200 Desetas anua-
les a partir de 1.° de julio pró-
ximo.— Id.—Id.

T." D. Félix A moros Valeriano, id.
—Id.—Id.

T.e D. Gregorio Alfaro Arpa, id. la
id. de 500 pesetas anuales, a
partir de 1.° del mes actual.—
Id.—Id.

PERSONAL DE LOS CUERPOS

SUBALTERNOS

Eetiros.
A. de O. D. Pablo Alfageme López, de la

Comandancia general de la
4.a Región, se le concede el

Kmpleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

retiro para Barcelona.—R. O.
27 junio de 1924.—D. O. nú-
mero 143.

Recompensas.

Ayt.e de O. D. Sebastián Guerra García,
se le concede la Cruz de 1.a
clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, por los ser-
vicios extraordinarios que ha
prestado en la Comandansia
de Valladolid, desdé agosto
de 19¿0 a noviembre dé 1923.
—R. O. 4 junio de 1924.—
D. O. núm. 126.

A. de O. M. D. Joaquín Nevot Sanz, id.
la üruz de plata del Mérito
Militar, con igual distintivo,
por id. en la Comandancia de
Segovia y mérito contraído
en la construcción de un sen-
cillo aparato para medir ángu-
los en los nuevos edificios.-^
Id.-Id.

Destinos.

A. de T. D. Joaquín Colas Charles, de
nuevo ingreso, con el sueldo
de 2.500 pesetas anuales, al
Regimiento de Pontoneros.—
R. O. 4 junio de 1924.—D. O.
núm. 125.

(J. de O. M. D. Federico Alonso Garcú ,
de id., con el id. de 3.500 pesp-
tas id., al 5° Regimiento do
Zapadores Minadores.—R. ü.
14 junio de 1924.—D. O. nú-
mero 134.

A. de O. M. D. Mariano Galán de la Puen-
te, de id., con el id., de 4.000
pesetas id., a la Comandancia
de Menorca.—R. O. 25 junio
de 19á4.-D. 0. núm. 141.

A. de O. M. D. Emilio Gómez Cano, de la
Comandancia de Menorca, a
la de Ceuta.—Id.—Id.

Ay t.8 de O. M. D. Francisco Argües Bef et,
de disponible en la 4.a Región,
a la Comandancia de Tarra-
gona, con residencia en Léri-
da.—Id.—Id.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el men de la fecha.

DEBE Peseta».

Existencia anterior 181.654,12
Cuotas de señores Socios del mes de junio 13.568,00
Recibido por la consignación oficial 12.187,74
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 386,40
ídem por intereses del papel del Estado 3.938,80
ídem por cargos contra señores Jpfes y Oficiales y personal civil del

Colegio por efectos que se les han facilitado 1.177,29
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 6.714,00

Suma 219.626,35

HABER

Socios bajas 176,00
Gastos de Secretaría 780,60
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.349,00

, , _ , . (Huérfanos 14.170,86
Gastado por el Colegio.! _. , , ., o n _.

/Huérfanas 3.292,50
Impuesto en el Monte de Piedad 225,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros. 1.260,00
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio. 1.084,90
Existencia en Caja, según arqueo 188.2b7,49

Suma 219.626,35

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja 20.023,32
En depósito para responder a cargos 994,92
En cuenta corriente en el Banco de España 28.507,50
En carpetas de cargos pendientes 6.751,95
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviemore de 1923 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00

Suma 188.287,49
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NÚMERO DB SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA HECHA

Existencia en 12 de junio de 1924 2.798
Altas »

Suma • 2.798
Bajas 4

Quedan 2.794

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas...

Segunda escala.—Huérfanos

ídem ídem. Huérfanas

TOTALES

ES
a

ao
a
o'

70

40

110

C
on p

en
sió

n
..

57

48

28

103

236

Sin p
en

sió
n

...

28

31

59

D
ote

36

36

filn «
a

rre
ra y

preparación,.

23

3

11

t

37

f S
: 5'
. 31

25

8

33

A
spirantes....

T
o

tales.

203

158

47

103

511

i *

361

150

511

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote;
Acreditado, Impuesto. Diferencia.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. >
Ídem corrientes 63.080,00

SUMAS 63.080,00

63.080,00

63.080,00

V.° B."
G-BNBRAIi P R K S I D M N T K

M. Puente.

Madrid, 12 de julio de 1924.
EL TENIENTE CORONEL SEORBTARIO,

Ramón Várela,



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de junio de 1924.

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Ibérica. 1.° y 2.° semestres de 1918, í.° y 2.° id. de
1919, 1.° id. de 1920 y 2.° de 19¿2 y 1923 A-a-2, G-a-4

Compra Gaceta de Madrid. 4.° trimestre de 1923 A-g-7

Compra Martínez Alcubilla (D. Marcelo): Boletín Jurí-
dico-Administrativo. Apéndice 19/3 A-i-2

Regalo (1).. . Anuario estadístico de España. Año XII. 1922-23.. A-j-5, J-f-6

Compra,.. . Aubin Rieu-Vernet: L'Arsot des Poilus ou le lan-
gage dans les tranchées. 2.a ed. s. a., Madrid. 1 vo-
lumen. 261 páginas con figuras. 15 X 7 A~P-8j B-h-5

.Compra Glazebrook (Sir Richard): A dictionary oí ap-
plied physics. 19.2-23, London. 5 volúmenes. 592-
1.104 páginas con figuras. 19 X 12 A-p-8, E-a-5

Compra..-... Reglamento provisional de contabilidad para el ré-
gimen de las fábricas y demás centros industria-
les dependientes del Ministerio de la Guerra.
1924, Madrid. 1 vol., 47 páginas con modelos.
18 X 10 , B-g-2

Compra La Guerra y su Presaración. 1.° y 2.° semestres de
. 1923.. B-h-7

Compra.,,,., Memorial de Caballería. 2.° semestre de 1923. B-o-4

Compra Reglamento para la instrucción técnica de las tro-
pas de Pontonpros con el material de puentes re-
glamentario. 1923, Madrid. 1 vol,, 412 páginas con
figuras. 15 X 8 B-t-4, G-k-1

Compra Revista General de Marina. 2.° Bemestre de 1923... B-u-3,1-1-1

Compra..... Rose (W. N.): Tratado práctico de matemáticas
para Ingenieros. Segunda parte C-a-8, C-b-1
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Procedencia. A.UTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Eegalo (2)...

Compra

Compra....

Compra....

Compra....

Compra....

Compra,. ..

Compra,..

Compra

Compra....

Compra....

Compra....

Regalo (3)..

Compra

Compra... .

Compra....

Compra....

Compra....

Compra....

Red geodésica de primer orden de la Zona del Pro-
tectorado Español en Marruecos. Enlace con la
triangulación de España. Cadena de Meridiano de
Tetuán. Valores trigonométricos aproxi mados.
1924, Madrid. 1 voi., 20 páginas con láminas 2
croquis. 20 X 14.. D-e-4

The Electrician. Volúmenes 90 y 91 de 1923 E-e-5

Revue genérale de l'electricifcó. Tomo XIV de 1928. E-e-5

Proceedingsof the Institute oí Radio Engineering.
Volumen XI de 1923 Ee-5,Gn-4-6

Vieillard (M.): Etude théorique de la T. S. F. ex-
terieure. Longneurs d'onde et propagation. 1921,
farís. 1 vol., 416 páginas con figuras. 1 8 X H . . . E f- 5, G-n-5

Revista de Montes. 1923...... F-a-2

Folsom (Justus Watson): Entomology. With spe-
cial reference to its ecoiogical aspects. 1923, Lon-
don. 1 vol., 602 páginas con figuras. 19 X H P-g-4

A glossary of aeronautical terms. 1921, London. 1
vol., 161 páginas con figuras. 19 X H- Nota:
Translated and adapted te the french by Leonard
F. Plugge G-a-3, G-h-3

Ingeniería y Construcción. 1923 G-a-4

Engineering. Volúmenes CXV y CXVI de 1923.... G-a-4

Revue genérale des chemins de íer. 2.° semestre de
1923. G-a-4

Le Génie Civil. 2.° semestre de 1923 G-a-4

Anuario de la Escuela eepeoial de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. Curso de 1922-23 G-a-4

La Technique moderne. 1923 G-d-2

Revue de metallurgie. 1923 G-f-1

Violet (L.): JRecueil des cahiers des charges et spé-
cifications tecbniques unifiés anoptés par les cne-
mins de fer francais. 1921, París. 1 vol., 480 pági-
nas con figuras. 12 X 8 G-j-4

The Royal Engineers Journal. Volumen XXXV.

1922 H-a-3

Memorial de Ingenieros. 1923 H-a-8

La Construcción Moderna. 1823 I-a-2



AUMENTO DE OBRAS JEN LA BIBLIOTECA

AUTOR, TITULO Y HATOS VARIOS DE LA OBKA.

Woerman (Earl): Historia del Arte en todos los
tiempos y pueblos. Tomo IV

Colección de cuatrocientas cuarenta y nueve repro-
ducciones de cuadros, dibujos y aguafuertes de
D. Francisco ue Goya, precedido de un epistolarios
del gran pintor y de las noticias biográficas pu-
blicadas p< r D. Francisco Zapater y Gómf z en

. 1860. 1924, Madrid. 1 vol., 481 páginas con lámi-
nas. 20 X 1H

Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomos
LXXXIÍ y LXXX1II. 1923

Procedencia.

Compra

Compra

Compra

Clasificación.

I-b-1

I-c2

J-g-3

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
(1) Ministerio del Trabajo.
(2) Comandante de Ingenieros D. Fernando Uriol.
18) Escuela E*peeial de Ingeniero» de Caminos, Canales y Puertos.

Madrid, 30 de junio de 1924.
J£L TBNIBNTJB CORONBL-DIREOTOR,

Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

BALANOB de fondos corresvondiente al mes de julio de 1924.

Pesetas.

CARGO
Existencia en fin del mes an-

terior 149.801,80
Abonado durante el mes:
Por la Academia
Por el Batallón de Aerost."..
Por el Servicio de Aviación.
Por el Bón. de Radioteleg.'..
Por el 2.° Bón. Rva. Wer. esp.8

Por el l.er Bón. Rva. Zap m.'
Por el 2.° id. de id. id
Por el 4.° id. de id. id
Por la Brigada Topográfica.
Por el Centro Electrotécnico.
Por la Comand.a de Ceuta...
Por la C." de G-ran Canaria..
Por la id. de Laraoke
Por la id. de Mallorca
Por la id. deMelilla
Por la id, de Menorca
Por la id, de Tenerife
Por la Comp.* de alambrado.
Por la Esc* Superior Guerra.
En Madrid
Por el 1.°* Beg. de Ferrocril."
Por el 2.° id. de id
Por el Reg. de Pontoneros..
Por el l.er Reg. de Telégfos.
Por el l.er fteg. Zaps. Mins.
Por el 2.° Reg. Zps. Mina...
Por el 3.eríd. de id
Por el 4.° id. de id
Por el 5.° id. de id
Por el 6.° id. de id
Por la Deleg." de la 2.a Reg.»
Por la Deleg." de la 3.a Reg.n

Por la id. de la 4.» id,
Por la id. de la 5.» id,
Por la id. de la 6.» id.
Por la id, de la 7.» id,
Por la id, de la 8.» id.

Suma el cargo.

233,80
134,65
374,21)
108,60

»
378,05
189,05

21,25
255,70
229,10
32,85

131,35
88,45

262,50
117,00
79,55
23,70
»

1.598,55
259,30
220,25
102,60
143,05
168,10
115,45
133,00
159,45
101,35
211,15
700,65

201,35
149,40
611,90
556,35
405,55

•»

158.294,05

Pesetas.

BATA
Cuota funeraria del socio fa-

llecido D. Luis Hidalgo de
Quintana (q. D. h.) 5.000,00

Nómina de gratificaciones... 165,00

Suma la data 5.165,t0

RESUMEN

Importa el cargo 158.294,05
ídem la data 5.165,00

Existencia en el día de la
fecha 153.129,05

DETALLE DK LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 46.642,70

En metálico en Caja 8.150,90
En abonarés pendientes de

cobro 2.159,85

Total igual 153.129,05

NOTA.—Durante el presente mes no
ha habido alteración en el número de
socios, existiendo, por tanto, los 891 in-
dicados en el balance de junio último.

Madrid, 31 de julio de 1924.— El Co-
mandante, tesorero accidental, CARLOS
BARUTELL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, P. A. el Teniente Coronel, LEÓN
SANCHIZ.—V.° B.° El General Presiden-
te, TBJBKA.



NOVEDADES OCURRIDAS EN
DURANTE EL MES

EL PERSONAL DEL CUERPO
DE JULIO DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Bajas.
T.e D. Manuel Bonet Ullet, muerto

gloriosamente a causa de un
accidente de aviación en el
territorio de Tetuán, fnó en-
contrado su cadáver el 10 de
julio de 1924.

Situación de actividad.
Ascensos.

A Teniente Coronel,
C.e D. José Rodríguez Roda y Ha-

car.— R. O. 5 julio de 1924.—
D. O. núm. 150.

A Comandante.
C.° D. Antonio Peñalver Altimiras.

-Id.—Id.
A Tenientes .

(Por haber terminado con aprovecha-
miento el plan de estudios reglamen-
tario.)

Alf.z Al.0 D. Iñigo de Arteaga y Falgue-
ra, duque de Francavilla, conde
de Saldaña y de Corres, grande
de España.—R. ü. 9 julio de
19.4.—D. O. núm. 153.

Alf.1 Al.° D. José del Castillo Bravo.—
Id.—Id.

Alf.z Al.0 D. José Marín Echevarría.—
la.—Id.

Alf.z Al.0 D. Federico Mendicuti Serra.
—Id.-Id.

Alí.z Al.0 D. Vicente Blanco Olleta.—Id.
- I d .

Alf.z Al.0 D. Asterio Pérez de Prado.—
Id.—Id.

Alf.* Al.° D. Félix de Antelo y Junco.—
Id.—Id.

Alf.zAl.°D. Máximo Villanueva Jimé-
nez.—Id.—Id.

Alf.* Al.0 D. José Brusés Danis.—Id,,—
Id.

Alf.z Al.0 D. Antonio Población Sánchez.
—Id.-Id.

Alf.z Al.0 D. Pascual Latorre Tárrega.—
Id.-Id.

Alf.z Al.0 D. José Montero de Lora.—Id.
—Id.

Alf.11 Al.0 D. Pedro Serra Poch.—Id.—Id.
Alf." Al.0 D. Ángel Pascual Sana,—Id.—

Id,

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Alf.z Al.0 D. José Robles y Núfiez Are-
nas.—Id.—Id.

Alf.zAl.° D. Fernando Puell Sancho.—
Id.—Id.

Alf.z Al.0 D. Rogelio Bugallo Orozco.—
Id.—Id.

Alf.z Al.0 D. Emilio Cuñat Reig —Id.—
Id.

Alf.2 Al.0 D. José Ricart Carlos.—Id.—
Id.

Alf.z Al.0 D. José Pazo Montes.—Id.—
Id.

Alf.z Al.0 D. Juan Arnot Tarrazo.—Id.—
Id. •

Alf.z Al.0 D. Francisco Sáenz de Heredia
y Manzanos.—Id.—Id.

Alf.z Al.0 D. Felipe García Mauriño Cam-
puzano.—Id.—-Id.

Alf." Al.0 D. Rafael Peña Quirós.—Id.—
Id.

Alf.z Al.° D. Santiago Cid Moreno.—Id.
- I d .

Alf.z Al.° D. Juan Cámpora Rodríguez.
—Id.—Id.

Alf.zAl.°D. José Menéndez Alvarez.—
Id.—Id.

Alf.zAl.° D. José Calbet Murga.—Id.—
Id.

Alf.zAl.°D. Fernando Pérez López.—
Id.—Id.

Alf.z Al.0 D. Rafael López Tienda.—Id.
—Id.

Alf/ Al.0 D. Pedro López Paredes.—Id.
- I d .

Alf.z Al.0 D. José Solbes Soler.-Id.—Id.
Alf.x Al.0 D. Ezfquiel Román Gutiérrez.

—Id.—Id.
Alf.z Al.0 D. Francisco Torres Fernán-

dez.—Id.—Id.
Alf.z Al.0 D. Antonio Bazán Martínez.—

Id.—Id.
A)f.zAl.°D. Salvador Gómez Bouillón.

-Id.—Id.
A¡f.zAl.°D. Juan Becerril Peigneux

d'Egmont.—1<1.—Id.
Alf.z Al.0 D. Fernando Pérez Cela.—Id.

—Id.
Alf.z Al.0 D. Ramón Topete Hernández.

Id.-Id.
Cruces,

C.1 8r. D. Francisco Susanna To-
rrents, se le concede la peo*
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Empleos
e.j el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C

T. C.

C.x

C.1

C.J

C.1

c.»

c.1

T. C.

sión de 1.200 pesetas anuales,
correspondiente a la placa de
la Beal y Militar Orden de b'an
Hermenegildo que posee, con
la antigüedad de 24 de enero
de ly24.—K. 0.8 j ulio de 1924.
—D. O. núm. 16b.

Sr. D. Pablo Padilla Trillo, id.
id., con la antigüedad de 21
de marzo de 19¿¡4.—Id.—Id.

D. Juan Martínez Fernández, id.
la placa de id., con la anti-
güedad de 19 ae abril de 1924.
—R. O. 16 julio de 1924.—
D. O. núm. 160.

D. Manuel Miñambres Buixer,
se le concede la medalla mili-
tar de Marruecos con el pasa-
dor «Tetuán».—R. O. 8 julio
de 1924.—D. O. núm. 15b.

Destinos.

Sr. D. Prudencio Borra Gaviria,
con destino en el l.er üegi-
miento ae Ferrocarriles, se le
nombra vocal le ia Junta fa-
cultativa del Cuerpo.—B. O.
5 julio de 1924.—l). O. núme-
ro 150.

Sr. D. Pedro Sánchez-Ocaña y
León, id. id. 2.° id., se le nom-
bra id. id.—Id.—id.

Sr. D. Miguel López Bodriguez,
de ia Comandancia de Valen-
cia, a la de Valiadolid (V.)—
B. Ü. 26 julio ue 1924.—D. O.
número 165.

Sr. 1). Vicente Morera de la Valí
y Bodón, del Ministerio de la
Guerra, a la Comandancia de
Valencia (V.)—Id.—Id.

Sr. D. Manuel Díaz Kscribano,
de la Comandancia de Oo-
ruña, a la de Cádiz (V.)—Id.
—Id.

Sr. D. Miguel Cardona Julia, de
disponible en la 2.a .Región, a
la Comandancia de Corana
(F.)—Id.—Id.

Sr. ü. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella, del 6.° Begimiento
de Zapadores minadores, a la
Comandancia de Madrid (V.)
- I d . - I d .

D. José Bodriguez de Boda y
Hacar, ascendido, del l.'r Ru-
gimiento de Telégrafos, a dis-

Empleos
en el
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ponible en la 1.a Begión.—Id.
Id- Id .

C.° D. José Tejero Buiz, de la Aca-
demia del Cuerpo, al 1." Re-
gimiento de Telégrafos (V.)—
Id.—Id.

C.e D. Antonio Peñalver Altimiras,
ascendido, del Servicio de
Aviación, a disponible en la
1.a Begión.— Id.—Id.

C." D. Emilio Ostos Martín, que ha
cesado en el cargo de ayudan-
te de campo del General de
división D. Jacobo García
Boure, a disponible en la 2.a
Begión.—Id.—Id.

C.e D. Luis de la Torre Capeláste-
gui, de la Comandancia de
Melilla, a disponible en la 1.a

Begión.—Id.—Id.
C.e D. Mariano Bamis Huguet, de

disponible en ia 1.a Begión y
en comisión en la Comandan-
cia de Toiedo, a la de Meliila
(V.)—Id.—Id.

C.° D. Joaquín Cantarell Bordalba,
del l.er Begimiento de Zapa-
dores minadores, al 4.° Regi-
miento de igual denomina-
ción (V.)—Id.—Id.

T.e D. Ángel Sevillano Causillas,
del 6.° Regimiento de Zapado-
res minadores, al 3.° de igual
denominación (V.)—Id.—Id.

T.e D. Julio Rodríguez Alvarez, de
la Comandancia de Larach-
che, al 4.° Regimiento de Za-
padores minadores (V.)—Id.
—Id.

T.e D. Cándido Iturrioz Bajo, del
l.6r Regimiento de Ferrocarri-
les (Compañía complementa-
ria. Melilla), al mismo (V.)—

T.e D. ünrique Jiménez Buesga, de
la Comandancia de Larache,
al Regimiento de Pontoneros
(V.)-Id.-Id.

T.e D. Rafael Aviles Tiscar, de la
Comandancia de Melilla, al
Batallón de Badiotelegraíía
de campaña (V.)—Id.—Id.

T.e D. Antonio Gelabert Homar, de
la Comandancia de Melilla, al
grupo de Mallorca (V.)—Id.—
Id.

T.« D. Antonio Alvarez Paz, del
grupo de Mallorca y destina»
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do al l.er Regimiento de Telé-
grafos por Real orden telegrá-
fica de 7 del actual, a la Co-
mandancia de Ceuta (V.)—Id.
—íd.

T.e D. Alfonso Ortiz y Meléndez
Valdés, de la Comandancia
de Larache, a la de Ceuta (V.)
—Id.—Id.

T.<» D. Luis Burgos López, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
a la Comandancia de Melilla
(F.)—Id.—Id.

T.e D. Antonio Pineda Sors, del Re-
gimiento de Pontoneros, a la
Comandancia de Melilla (F.)
—Id.-Id.

T.e D. José Rivera Zapata, del Ba-
tallón de Radiotegrafía de
campaña, a la Comandancia
de Melilla (F.)—Id.—Id.

T.e D. Tomás Castrillón Fra, del I."
Regimiento de Ferrocarriles,
a la Comandancia de Lara-
che (F.)—Id.—Id.

T.e D. Carlos Ruiz de Fuidobro y
de León, del l.er Regimiento
de Ferrocarriles, al mismo
(Compañía complementaria.
Melilla) (V.)—Id.—Id.

T.e D. Manuel Mexía Rosciano, del
Batallón de Radiotelegrafía
de campaña, a la Comandan-
cia de Larache (F.)—Id.—Id.

T.e D. Luis Villar Molina, del id., a
la Comandancia de Melilla
(F.)—Id.—Id.

T.e D. Jorge Martorell Monar, del
grupo de Mallorca, a la Co-
mandancia de Larache (F.)—
Id.-Id.

T.e 1). José Berenguer Botija, del
Batallón de Radiotelegrafía
de campaña, al l.er Regimien-
to de Zapadores minadores
(telegrama 8 del actual) (F.)
- I d . - I d .

T.e D. Iñigo de Arteaga y Falguera,
duque de Francavilla, conde
de Saldañay de Corres, gran-
de España, ascendido, de la
Academia del Cuerpo, al Ba-
tallón de Radiotelegrafía de
campaña (V.)—Id.—Id,

T.e D. José del Castillo Bravo, id.,
al l.er Regimiento de Ferro-
carriles (V.)—Id.—'Id.
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T.e D. José Marín Echevarría, id.,
al Batallón de Radiotelegra-
fía de campaña (V.)—Id.—Id.

T.e D. Federico Mendicuti Serra,
id., al mismo (V.)—Id.—Id.

T.e D. Vicente Blanco Olleta, id.,
al Regimiento de Pontoneros
(V.)—Id,—Id.

T.e D. Asterio Pérez de Prado, id.,
al l.er Regimiento de Ferro-
carriles (V.)—Id.—Id.

T.e • D. Félix de Antelo y Junco, id.,
al Batallón de Radiotelegrafía
de campaña (V.)—Id.—Id.

T.e D. Máximo Villanueva Jiménez,
id., al l.er Regimiento de Fe-
rrocarriles (V.)—Id.—Id.

T.e D. José Bruses Danis, id., al 4.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Antonio Población Sánchez,
id., al 6.° Regimiento de Za-
padores minadores (V.)—Id.
—Id.

T.« D. Pascual Latorre Tárrega, id.,
al 5.° Regimiento de Zapado-
res minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. José Montero de Lora, id,, al
3.er Rpgimiento de Zapadores
minanores (V.)—Id.—Id.

T.a D. Pedro Serra Poch, id., al l.er
Regimiento de Telégrafos (V.)
—Id.—Id.

T.e D. Ángel Pascual Sanz, id., al
mismo (V.)—Id.—.Id

T." D. Fernando Puell Sancho, id.,
al mismo.—Id.—Id.

T.e D. José Robles y Núñez Arenas,
id., al Batallón de Radiotele-
grafía de campaña (V.)—Id.
- I d .

T.e D. Rogelio Bugallo Orozco, id.,
al 2.° Regimiento de Zapado-
res minadores (V.)—Id.—Id.

T." D. Emilio Cuñat Reig, id., al 5."
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (V.)—Id.—Id.

T.« D. José Ricart Carlos, id., al 2.°
Regimiento de Ferrocarriles
(V.)-Id.-Id.

T.e D. José Pazo Montes, id., al l.er
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Juan Arnot Tarrazo, id., al 2.°
Regimiento de Ferrocarriles
(V.)-Id.-Id,

T.e D, Francisco Sáenz de Heredia
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y Manzanos, id., al l.er Regi-
miento de Ferrocarriles (V.) —
Id.-Id.

T." D. Felipe García Mauriño Cam-
puzano, id., al 2.° Regimiento
de Zapadores minadores (V.)
-Id.—Id.

T.e D. Rafael Peña Quirós, id., al
mismo (V.)—Id.—Id.

T.o D. Santiago Did Moreno, id., al
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les (V.)—Id.—Id.

T.e D. Juan Cámpora Rodríguez,
id., al mismo (V.)—Id.—Id.

T.e I). José Calvet Murga, id., al
grupo de Mallorca (V.)—Id.—
Id.

T.e D. Fernando Pérez López, id., al
6.° Regimiento de Zapadores
minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Rafael López Tienda, id., al
Regimiento de Pontoneros (V.)
—Id.—Id.

T.» D. Pedro López Paredes, id., al
3.er Regimiento de Zapadores
minadores (F.)—Id.—Id.

T.e D. José Solbes Soler, id., al 6.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (F.)—Id.—Id.

T.e D. Ezequiél Román Gutiérrez,
id., al grupo de Tenerife (V.)
—Id.—Id.

T." D. Francisco Torres Fernández,
id., al mismo (F.)—Id.—Id.

T.e D. Antonio Bazán Martines, id.,
al grupo de Menorca (V.)—
Id.-Id.

T.° D. Salvador Gómez Bouillón, id.
al grupo de Gran Canaria (F.)
- I d . - I d .

T." D. Juan Becerril ¿"igneux d'Eg-
mont, id., al mismo (F.)—Id.
—Id.

T.* D. Fernando Pérez Cela, fd., al
6.° Regimiento de Zapadores
minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Ramón Topete Hernández,
id., al 3.er Regimiento de Za-
padores minadores (F.)—Id.
— Id.

T." D. José Menéndoz Alvarez, id.,
al 6° Regimiento de Zapado-
res minadores (V.)—Id.—Id.

0." D. Antonio Peñalver Altimiras,
ascendido, del Servicio de
Aviación, al mismo.—R. 0. 28
julio de 1924-D. 0. nú.m.167.
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T.« D. Manuel Medina Garijo, de
disponible en la 1.a Región, ai
mismo Servicio.—Id.—Id.

T.° D. Cipriano Rodríguez Díaz, id.
-Id.—Id.

T." D. Luis Roa Miranda, id.—Id.—
Id.

Comisiones.

C.° D. Luis Sousa Peoo, se prorroga
hasta fin de septiembre la que
para París le fue concedida
para asis t i r al curso supe-
rior de la Escuela de Aero-
náutica y construcciones me-
cánicas.— R. O. 80 julio de
1924.—D. 0. núm. 168.

C" D. Vicente Roa Miranda, id.—
—Id.—Id.

Licencias.

C.e D. José Maria de Acosta y To-
var, se le autoriza para dis-
frutar las próximas vacacio-
nes de fin de curso en Fran-
cia.— R. O. 5 julio de 1924.—
D. O. núm. 151.

T.e D. Adolfo Corretjer Duimovich,
se le concede una de dos me-
ses, por enfermo, para Sogo-
via.—Orden del Comandante
general de Ceuta, 8 julio de
1924.

C." D. Ramón Bofill Combelles, id.
una de id., por id., para San
Hilario y Villadraz (Gerona).
— Orden del Capitán general
de la 4.a Región, 16 julio de
1924.

T.° D. José Rivero de Aguilar y
Otero, id. "una de id., por id.,
para Santiago de Compostela
(Coruña).—Ord«n del Capitán
general de la 5.a Región, 19
julio do 1924.

T.e D. Federico Mendicuti Serra, se
le concede una de 15 días, por
asuntos propios, para Portu-
gal.—R. O. 19 julio de 1924.—
D. 0. núm. 162.

T.e D. Ángel Pascual Sanz, id. una
de dos meses, por asuntos pro-
pios , para Villacósta (Sego-
via).—Orden del Capitán ge-
neral de la 6.a Región, 22 julio
de 1924.
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Matrimonios..
C.° D. Eusebio Caro Cañas, se le

concede licencia para con-
ti-aerlo, con D.a María de la
Coacepción Aravaca Mejías.
—R. O. 10 julio de 1924.—
D. O. núm. 155.

C." D. Cristóbal ftuz Orozco, id.,
con D.a María del Carmen
Martínez García.—Id.—Id.

C." D. (iabriel Ciar Margarit, id.,
con D.a Hortensia Soledad
Bassó Várela.—R. O. 19 julio
de Í924—D. 0. núm. 163.

4 Reemplazo,
C.° D. Salvador Alafont Soriano, de

la Comandancia de Melilla, se
le concede el pase a dicha si-
tuación por herido, para esta
Corte, a partir del día 2 del
presente mes.—R. O. 31 julio
de 1924.—D. 0. núm. 170.

0." D. Rafael Rávena y Almagro,
del Grupo de Gran Canaria,
id. por enfermo, para id., a
partir del 16 de junio último.
—Id,—Id.

Excedentes.
G." D. Eduardo Barrón y Ramos de

Sotomayor, de supernumera-
rio en la 2.a Región, pasa a
dicha situación, como Inge-
niero director de la fábrica de
aeroplanos de Jojge Loring,
quedando afectó a la Comi-
sión de Movilización de In-
dustrias civiles de la 1.a Re-
gión.—R. O. 8 julio de 1924.
—D. O. núm. 153.

C." D. José Molla Noguerol, de id.
en la 1.a id., pasa a id. como
Ingeniero jefe de talleres de
«Dhot», S. A., representación
de automóviles, id.—Id.—Id.

C." D. José Ortíz Echagüe, del Ser-
vicio de aviación, pasa a id.,

: como Ingeniero director de
talleres de S. A. Talleres de
Construcciones Electro-Mecá-
nicas, id.—Id.—Id.

C/ D. Manuel Vidal Sánchez, de
• supernumerario en la 4.a Re-

gión, pasa a id., como Inge-
niero constructor, adjunto a la

'*" 'Dirección del Gran Metropoli-
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T. C.

taño de Barcelona, S. A., que-
dando afecto a la de la 4.a id.
—Id.—Id".

D. Ubaldo Aspiazu Artazn, de id.
en la 1.a Región y prestando
sus servicios en el Instituto
Geográfico y Estadístico, a
excedente sin sueldo en lal . a

Región.—R. O. 29 julio de
1924.— V. O. núm. 167.

D. Paulino Martínez Cagen, id.
-Id.—Id.

D. Femando Uriol Dutier, id.
—Id.—Id. . '

D. Cipriano Arbex Gusi, id.—
Id.—Id.

D. Arturo Revoltós y Sanromá,
id.—Id.—Id.

D. José Casuso y Obeso, de id.
pasa a id. como Ingeniero jefe
del servicio de Obras públicas
del Ayuntamiento de Madrid,
quedando afecto a id.—R. O.
31 julio de 1924.—D. O. nú-
mero 170. ... ' '

D. José de las Rivás Amorena,
id. como Ingeniero técnico de
las explotaciones forestales y
central eléctrica de P. Mocho-

' lí, id. 6.a id.—Id.—Id»;

T. C.

C.e

CV

O."

T. C.

Supernumerarios,
D. Francisco Prats Bonal, del

4.° Regimiento de Rapadores
Minadores, se le concede el
pase a dicha situación, que-
dando adscripto a la Capita-
nia general de la 1.a Región,
por pasar a prestor sus servi-
cios en el Instituto Geográfi-
co y Estadístico,—R. O. 19

: julio de 1924.—D. 0. núme-
ro 162.

Situación de reserva.

Destinópi'

D. Arturo Montel Martínez, de
disponible, en la 8.a Región,
se le concede el pase, a peti-
ción propia, a la expresada
situación, coa el haber men-
sual de 750 pesetas, quedando
afecto al 4.° Batallón de Re-
serva de Zapadores ̂ Minado-
res, por fijar su residencia en
Coruña.—R, 0 . 31 julio de
1824.—D. 0. nútn.'l69.
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C.1 Sr. D. Ignacio de Castro y Ra-
món, se le concede el sueldo

- ^ de 750 pesetas mensuales, a
partir de 1.° de mayo último,
que le será reclamado por el
l.er Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores a que
está afecto.—R. 0. 26 julio de
1924.—D. 0. núm. 165.

Licencias.
C.1 Sr. D. Francisco Díaz Dome-

neoh, se le concede una de
veinticinco días, por asuntos
propios, para Paris (Francia)

: -:• : y Bmselas (Bélgica).—R. O.
31 julio de 1924.—D. 0. nú-

: mero 170.

ESCALA DE RESERVA

Situación de actividad.

~ Ascensos.
. . , A Teniente.
Alf.z D. Lucio de Pedro Medrano.—

R. O. 5 julio de 1924.-D O.
: núm. 150.

Cruces.
Alf.* D. Antonio Chuliá Boix, se lé

concede la medalla militar de
. . . .. Marruecos con pasadores «Te-

..tuán» y «Melilla».—R. O. 31
.••••.- julio de 1924.—D. 0. núme-

ro 170.
T.6 D. Atanasio de la Resurrección,

se le concede la Cruz de la
Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con la anti-
güedad de 13 de abril de 1924.
—R. O. 16 julio de 1924.—
D. 0. núm. 160.

Alf.'. D. Francisco Soler Mariner, id.
permuta de una cruz de plata
del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que posee, por otra
de 1.a clase de la misma Orden
y distintivo.—B. Q. 26 julio de
1924.—D. O. núm. 167.

Alf.z D. Vicente Gil Torregrosa, seln
concede la medalla militar de
Marruecos con el pasador
«Larache».—R. O. 8 julio de
1924.—D. O. núm. 153.

T.'

C."

D. Lucio de Pedro Medrano, as-
cendido, de la Compañia de
Alumbrado en Campaña, a la
misma.—R. O, 26 ju l io de
1924.—D. 0. núm. 165.

Reemplazo.

T>. Vicente Granda Antona, de
la Comandancia de Ceuta, se
le concede el pase a dicha si-
tuación, por enfermo, en la La

Región, a partir del 2 del mes
actual.—R. 0.31 julio de 1924.
—D. 0. núm. 170.

PERSONAL DE LOS CUBRPOS

SUBALTERNOS

Destinos.
A. de T. D. José García Rodríguez, de

nuevo ingreso, con el sueldo
de 2.500 pesetas anuales, al
Regimiento de Pontoneros.—
R. O. 26 julio de 1924.—D. 0.
núm, 165.

A. de T. D. Juan Maeso González, del
Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones (Ceuta), al
mismo.—Id.—Id.

C. de O. M. D. Severiano Castro López,
de reemplazo por enfermo en
la 5.a Región, a disponible en
la misma.—R. O. 28 julio de
1924.—i). O. núm. 167.

Supernumerarios.

D. del M. D. Cristóbal Gilabert Pérez, de
la Comandancia de León, se
le concede el pase a dicha si-
tuación, quedando adscripto
a la Capitanía general de la
3.a Región.—R. O. 28 julio de
1924.—D. O. núm. 167.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DEBE Peseta*.

Existencia anterior 188.287,49
Cuotas de señores Socios del mes de julio 13.487,00
Recibido por la consignación oficial 12.187,74
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 222,75
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio 646,00
ídem por intereses de Obligaciones del Tesoro 387,50
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.072,39

Suma 216.290,87

HABER

Socios bajas 152,00
Gastos de Secretaría 771,85
Pensiones satisfechas a huérfanos 8.793,50

. _, . . (Huérfanos. . . . . . . . . . 13.430,32
Q-astado por el Colegio.] TT , , . c . s m

r & ( Huérfanas 1.513,50
Impuesto en el Monte de Piedad 184,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.288,00
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 782,80
Existencia en Caja, según arqueo 189.374,90

Suma 216.290,87

DBTALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja 12.902,48
En depósito para responder a cargos 994,92
En cuenta corriente en el Banco de España 35.437,50
En carpetas de cargos pendientes , 8.030,20
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1." de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00

Suma 189.374,90



ASOCIACIÓN DE SANIA BARBABA Y SAN FERNANDO 9S

NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de julio de 1924 2.794
Altas 120

Suma 2.914
Bajas 1

quedan 2.913

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA
Y SU CLASIFICACIÓN

FECHA

Primera escala.—Huérfanos... . . .

Ideni ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos,

ídem ídem. Huérfanas

TOTALES..
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• a

361

150

511

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Acreditado. Impuesto.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. > »
ídem corrientes 64.552,00 64.552,00

SUMAS 64.552,00 64.552,00

Diferencia.

V.° B."
EL G-BNKRAL PRHSIDHNTB

M. Puente.

Madrid, 12 de agosto de 1924.
Ei, TBNIBNTB COROKKL SBORHTARIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

BELAGWN de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de julio de 1924.

Procedencia.

Eegalo (1)...

Regalo (2).. ,

.Regalo (3)...

Eegalo (3)..

Regalo (3)..

AUTOR, TITULO Y DATOS VAEIOS DE LA. OBRA Clasificación.

Compra....

Compra.. ..

Regalo (8)..

Regalo (3).,

Compra....

Compra...

Compra.. .

Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias. Noveno Congreso celebrado en Ja ciudad de
Salamanca del 24 al 29 de junio de 1923. Tomo X,
Sección 8.a, Aplicaciones. 1924, Madrid. 1 vol., 178
páginas con figuras. 19 X H • • A-d-3

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
l'Academie des Sciences. Tomo 177 Á-d-4

Documentos diplomáticos belgas, 1905-1914. (Un
suplemento y apéndice) •. A-g-3, B-i-1

Galindo y de Vera (D. León): Progreso y vicisi- J
tudes del idioma castellano desde que se roman-
ceó el Fuero Juzgo, hasta la sanción del Código
Penal que rige en España. 1865, Madrid. 1 volu-
men, 274 páginas. 18 X 10 A-o-1

Bollack (León): Premieres notions de la langue
Bleue-Bolak. 1904, París. 1 vpl., 56 páginas.
17 X 11 • • • A-o-1

Brea (D. Reynaldo): Manual del voluntorio car-
lista. 1892, Barcelono. 1 vol., 321 páginas. 10 X 6. B-d-1, J-l-4

Larroque (M. P.): De la'guerre et des armées per-
manentes. 1856, París. 1 vol., 'J92 páginas. 15 X 9- B-i-3

Diez Marcilla (D. Darío): Datos importantes de
los proyectiles. 1900, Madrid. 1 vol., 193 páginas
con figuras. 17 X 9 B-q-2

Una página de la historia. 1909, Madrid. 1 vol., 15
páginas. 11X8 B-s-1 J-l-4

Euler (Léonard): Introduction a l'analyse infini-
tesimale. 1796-97, París. 2 vols., 364-424 páginas
configuras. 17 X 12. Nota: Traduite du latin en
franeáis par J. B. Labey C-h-1

Evleri (Leonhardi): Institvtionvm calcvli inte-
gralis. 1792, Petropoli. 2 vols., 466-434 páginas.
18X12 C-h-4

Gotoíredi (Jo. Ludovici): Archontologia cósmi-
co. 1649, Francofurti. 1 vol., 1094 páginas con
mapas. 27 X I6 D-d-1
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Procedencia. AUTOB, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación.

Compra Inclán López (Alberto) y Mañas Bonvi (José):
Elementos de física y geología. 1924, Madrid. ]
volumen, 470 páginas con figuras. 19 X 11 E-a-2, F-o-1

Regalo.(4). . Producción y distribución de la energía eléctrica
con breve' reseña descriptiva de la provincia de
Santander. Volumen número 38. Año 1923....... E-g-3

Regalo(4)... Producción y distribución de la energía eléctrica
!" con breve reseña descriptiva de la provincia de

Oviedo. Volumen número 55. Año, 1920 E-g-3

Compra . . . Gallón (M.): Machines et inventions aprouvées
par l'Academie Royale des Sciences. 1735, París,
tí vols., 173-239 páginas con láminas. 17 X 10.. , . G-a-1

Compra Bertelsmann (Wilheim): La production de gaz
d'éclairage. 1914-1921, París. 1 vol., 652 páginas
con figuras. 18 X H- ¿iota: Traduction francaise

•"••" par Jacques Bouvier G-g-9

Compra Dépagniat (Roger): Les Martyrs de l'aviation ) p u Q TT t R
1914, París. 1 vol., 402 páginas con láminas. ^ n-o.n-ji-o,
1 4 X 8 '•••' • )

Regalo (5)... Modelos de puentes económicos de hormigón arma-
do. (Publicados por la Dirección de Obras Públi-
cas). 1923, Madrid. 1 yol., 59 páginas con 24 lámi-
nas. 26 X 17 G-i-2, I-i-2

Regalo (6)... The Year-Rook of "Wireless Telegraphy and Te-
lephony. Año 1924 G-n-4

Compra..... Arte y decoración en España. Tomo VII I-b-8

Regalo (7)... Catalogue general des reproductiona inalterables au
charbon. 1896, París. 1 vol., 764 páginas con lámi-
nas. 19 X I2- • I-c-3

Compra Almanach de Gotha. Año, 1924 J-f-4

Compra Rocaberti (Ioseph): Lágrimas amantes de la
Excelentissima Ciudad de Barcelona con qve
agradecida a las Reales finezas, y beneficios, de-
mueftra fu amor, y fu dolor, en las Magnificas
Exequias, qve celebró a las amadas, y Venerables
memorias de fu difunto Rey y Señor, D. Car-
los II. 1701, Barcelona. 1 vol., 272 páginas.
16X10 J-i-4

Compra García y Castro (D. Francisco de Paula):
Apuntes y reflexiones para la historia de España
del siglo xix. 1823, Sevilla. 1 vol., 127 páginas.
16X9 J - i - 6

Compra Lazeu (D. Enrique de): Apuntes históricos con-
temporáneos. 1878, Madrid. 1 vol., 299 páginas.
16X8 J-i-6
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Regalo (3)... Van Halen (D. Antonio): Diario razonado de loa
acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona,
desde el 13 de noviembre al 22 de diciembre del
año de 1842. 1843, Madrid. 1 vol., 213 páginas.
15 X 8 J-i-9

Regalo (8)... Almirante (D. José): Bosquejo de la historia mi-
litar de España hasta fin del siglo XVIIT. 1923, Ma-
drid. 4 vols., 295-366 páginas. 20 X 12 J-k-1

Regalo (3)... Ribeiro Arthur: A legiao portugueza ao servico
de Napoleao, 1808-1813. 1901, Lisboa. 1 vol., 151
páginas con croquis y láminas. 14 X 8 J-l-3, J-m-5

Regalo (3)... D. F. de P. O.: Álbum de personajes carlistas con
sus biografías 1887, Barcelona, 3 vols., 202-208 pá-
ginas con láminas. 13 X 8 J-p-2

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
(1) Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.
(2) Oficina del Cambio Internacional de Publicaciones.
(3) Un jefe del Cuerpo de Ingenieros.
(4) Ministerio del Trabajo,
(5) Dirección de Obras Públ icas .
(6) Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos.
O) Excmo. Sr4 General D . Lorenzo de la Tejera.
(8) Publicación oficial.

Madrid, 31 de julio de 1924.
EL TENIENTE CORONEL-DIRECTOR,

Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

BALANCE de fondos correspondiente al mes de agosto de 1924.

Pesetas.

CAEGO

Existencia en fin del mes an-
terior 153.129,05

Abonado durante el mes:

Por la Academia
Por el Batallón de Aerost."..
Por el Servicio de Aviación.
Por el Bón. de Radioteleg.*..
Por el 2.° Bón. Rva. Ser. esp."
Por el l.er Bón. Uva. Zap m.*
Por el 2.° id. de id. id
Por el 4.° id. de id. id
Por la Brigada Topográfica.
Por el Centro Electrotécnico.
Por la Comand.a de Ceuta...
Por la C." de Gran Canaria .
Por 1» id. de Laracke
Por la id. de Mallorca
Por la id. deMelilla
Por la id. de Menorca
Por la id. de Tenerife
Por la Comp.* de alumbrado.
Por la Esc.*1 Superior Guerra.
Rn Madrid
Por el l.er Beg. de Ferrocril.'
Por el 2.° id. de id
Por el Reg. de Pontoneros..
Por el l.er Reg, ¿ e Telégf os.
Por el l.6r Reg. Zaps. Mins.
Por el 2.° Reg. Zps. Mins...
Por el 3.eríd. de id
Por el 4.° id. de id
Por el 5.° id. de id
Por el 6.° id. de id
Por la Tíeleg." de la 2.a Reg.D
Por la Deleg." de la 3.a ~
Por la
Por la
Por la
Por la
Por la

id.
id.
id.
id.
id.

de la 4
de la 5
de la 6.
de la 7.
de la 8.

id,
id.
id.
id.
id.

Intereses de las 100.000 pese-
tas nominales en Deuda
amortizable del 5 por 100
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del actual.. .

144,60

95,25
22,30

362,55
189,05
21,80
21,25

291,85
256,55

17,35
134,95
85,25

250,75
58,75
79,55

185,70
1.693,20

213,70
216,00
102,60
143,10
165,00
117,45
137,75
163,70
94,95
97,90

278,80

338,10

663,15

1.000,00

Suma el cargo 160.644,45

Pesetas.

DATA

Por las cuotas funerarias de
los señores socios fallecidos
D. Carlos Pérez Vázquez,
D. Narciso González Martí-
nez y D. Francisco Martí-
nez Maldonado, a 5.000 pe-

15.000,00

Suma la data 15.000,00

RESUMEN

Importa el cargo 160.644,45
ídem la data 15.000,00

Kxintencia en el día de la
fecha 145.644,45

DETALLE UE LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 47.642,70

En metálico en Caja 17,45
En abonarés pendientes de

cobro 1.808,70

Total igual 145.644,45

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 31 de julio úl-
timo 891

ALTAS

Con arreglo al apartado b) del art. 3.°
del Reglamento de la Asociación.

Antelo y Junco (Félix)
Arnot Tarrazo (Juan)
Acteaga y Falguera (Iñigo)..
B izan Martínez (Antonio)...

sigue. ... 895
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Suma anterior...,
Becerril Peigneux d'Egmot.. i
Blanco Olleta (Vicente)
Brusés Danís (José)
Bugallo Orozco (Rogelio)....
Calbet Murga (José) . . . . . . . . .
Cámpora Rodríguez (Juan)...
Castillo Bravo (José de l ) . . . .
Cid Moreno (Santiago)
Cuñat Reig (Emilio)
García-Mauriño Campuzano

(Felipe)
Gómez Bouillón (Salvador)..
Latorre Tárrega (Pascual).. .
López Paredes (Pedro) \ 26
López Tienda (Rafael)
Marín Echevarría (José)
Mendicuti Serra (Federico).. .
Menéndez Alvarez (José)
Montero de Lora (José)
Pascual Sanz (Ángel)
Pazo Montes (José)
Peña Quirós (Rafael),
Pérez Cela (Fernando)
Pérez López (Fernando)
Pérez de Prado (Asterio)
Población Sánchez (Antonio). !

Puell Sancho (Fernando)

Suma y sigue.... 921

Suma anterior..
Ricart Carlos (José)'
Robles y Núñez Arenas (José
Román Gutiérrez (Ezequiel).
Sáenz de Heredia y Manzanos

(Francisco)
Serra Poch (Pedro)
Solbes Soler (José)
Topete Hernández (Ramón) .
Torres Fernández (Francisco).
Villanueva Jiménez (Máximo)

921

Suma.
BAJAS

D. Pió Fernández Mulero, a \
voluntad propia J

D. Máximo Pons Salinero?
(caso 8.°, art. 18 del Regla-
mento)

D. Francisco Martínez Mal-
donado, por fallecimiento..

Quedan en el día de la fecha.

930

927

Madrid, 31 de agosto de 1924.—El Co-
mandante, tesorero accidental, CARLOS
BARUTELL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PEDKO SOLER DE CORNHLLÁ.—
V.° B.° El General Presidente, TEJERA.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO
•DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas*

ESCALA ACTIVA
Situación de actividad.

Bajas.
T. C. D. Francisco Martínez Maldona-

do, de la Comandancia de Gra-
nada, con residencia en Mála-
ga, por fallecimiento ocurrido
el 19 de agosto de 1924, en
Antequera.

C.° D. Víctor Lacalle Seminario,
del 1er Regimiento de Zapa-
dores minadores, por haber
resultado inútil para el servi-
cio de las Armas.—R. O. 20
agosto de 1924.—D. O. núme-
ro 186.

Ascensos.
A Coroneles.

T. C. D. Manuel Pérez Roldan.—R. O.
25 agosto de 1924.—I». O. nú-
mero 189.

T. C. D. Emilio Morata Petit.—Id.—
Id.

A Tenientes Coroneles.
C.e D. Germán de León y Castillo

Olivares.—Id.—Id.
C.e D. Juan Vigón Suerodíaz.—Id.

- I d .
C.° D. Vicente Martorell Portas.—

Id.—Id.
A Comandantes.

C.» D. José Sastre Alba.—Id.—Id.
C." D.Juan Cerdo Pujol.—Id.—Id.
C." D. José Sánchez Laulhé.—Id.—

Id.
Cruces.

C.1 Sr. D. Ramón Serrano Navarro,
se le concede la pensión de
1.200 pesetas anuales, corres-
pondiente a la placa de la Real
y Militar Orden de San Her-
menegildo, que posee, con la
antigüedad de 22 de febrero
de 1924.—R. O. 2 agosto de
1924.—D. O. núm. 172.

T. C. D. Francisco Ibáñez Alonso, id.
la id. id., con la antigüedad
de 8 de marzo de 1924.—Id.—
Id.

C.° D. Mariano Zorrilla Polanco, se
aprueba la concesión de adi-
ción del pasador «Larache»

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

en la Medalla Militar de Ma-
rruecos, que posee.—R. O. 25
agosto de 1924.—D. O. núme-
ro 190.

C." D. Francisco Bellosillo Pérez,
se le concede la cruz de la
Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con la anti-
güedad de 1.° de agosto de
1923.—R. O. 26 agosto de 1924.
—D. O. núm. 191.

Recompensas.
C." D. Antonio Rodríguez Martín

Fernández, se le concede la
cruz de 1.a clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco,
pensionada con el 20 por ICO
del sueldo de su actual em-
pleo, hasta su ascenso al inme-
diato, por los méritos contraí-
dos como autor de proyectos
y director de obras militares,
del Servicio de Aeronáutica.
—R. D. 23 agosto de 1924.—
D. O. núm. 189.

T. C. D. Francisco Ibáflez Alonso, id.
el empleo superior inmediato,
con la antigüedad de 31 de
julio de 1922, por méritos y
servicios de campaña en nues-
tra zona de Protectorado en
Marruecos, como compren-
dido en los artículos 34 y 35
del vigente Reglamento de
recompensas en tiempo de
guerra.— R. O. 25 agosto de
1924.—D. O. núm. 189.

C." D. Carlos Roa Miranda, id. la
medalla de Sufrimientos por
la Patria, con la indemniza-
ción, por una sola vez, de 2.400
pesetas y la pensión de 855
pesetas correspondiente a los
57 días que invirtió en la cu-
ración de sus heridas, por ha-
ber sido herido grave el 28 de
febrero de 1924 en accidente
de aviación y serle de aplica-
ción el caso e) del arfc. 5.° de
la ley de 7 de julio de 1921
(D. O. núm. 151).—R. O. 28
agosto de 1924.—D. O. núme-
ro 193.
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Empleos
eael

Cddrpo. Nombres, motivos y fechas.

Destinos.

C Sr. D. Joaquín de Pascual y Vi-
nent, se dispone asista al cur-
so especial para coroneles de
las Armas combatientes pró-
ximos al ascenso, dispuesto
por R. O. C. de 26 de mayo úl-
timo (D. 0. núm. 20).—R. O.
31 julio de 1924.—D. O. nú-
mero 171.

Sr. D. José Ubach y Elósegui,
id.—Id.—Id.

Sr. D. Salvador Navarro y Pa-
gés. id.—Id.—Id.

Sr. D. Ignacio Ugarte Macaza-
ga, id.—Id.—Id.

Sr. D. Luis Andrade y Roca, id.
—Id.—Id.

Sr. D. Manuel López de Roda y
Sánchez, id.—Id.—Id.

Sr. D. Eugenio de Eugenio y
Mínguez, id.—Id.—Id.

Si1. D. Segundo López Ortiz, id.

Sr. D. Pablo Padilla y Trillo, id.
—Id.—Id.

Sr. D. Miguel López y Rodrí-
guez, id.—Id.—Id.

Sr. D. Benito Chías y Carbó, id.
—Id.—Id.

C.° D. José Sánchez Rodríguez, se
dispone cese en el cargo de
Delegado gubernativo en el
partido judicial de Chinchi-
lla (Albacete).—R. O. 4 agosto
de 1924.—D. O. núm. 172.

C.e D. José Tejero Ruiz, destinado
en el Regimiento de Telégra-
fos, se dispone asista a los
exámenes extraordinarios de
la Academia que darán prin-
cipio el día 25 del actual, co-
mo profesor de la clase que ha
desempeñado durante el cur-
so.—R. O. 11 agosto de 1924.
—D. O. núm. 179.

C.e D. Francisco Buero García, de
disponible en la 5.a Región y
profesor, en comisión, de la
Academia del Cuerpo, a la
misma, de plantilla.—Id.—Id.

C.1 Sr. D. Fumando Mexia Blanco,
disponible en la 5.a Región, se
le designa para el mando del
6.° Regimiento de Zapadores

C

C.1

C.1

C

C.1

C.1

C.1

C.1

C.1

C

Smpieos
en tai

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas

minadores.—R. O. 13 agosto
de 1924.—i?. O. núm. 181.

T. C. D. José Bosch Atienza, del 2.°
Batallón de Reserva de Zapa-
dores minadores, se le desig-
na para el mando de la Bri-
gada Topográfica.—Id.—Id.

C." D. José Ortiz Echagüe, exce-
dente sin sueldo y afecto a la
Comisión de Movilización de
Industrias civiles de la 1.a
Región, pasa a la situación B)
de las señaladas en el regla-
mento de Aeronáutica, a par-
tir del 8 de julio próximo pa-
sado.— R. O. 19 agosto de
1924.—D. O. núm. 185.

T. C. D. Juan Carrascosa Revellat,
de la Comandancia exenta de
Ingenieros de Aeronáutica,
en comisión, a la misma, de
plantilla.—Id.—Id.

C." D. Teodomiro González Antoni-
ni, id.—Id.—Id.

C." D. Agustín Arnáiz Arranz, de
disponible en la 1.a Región y
afecto a la Comandancia
exenta de id., a id.—Id.—Id.

C.n D. Rafael Ros Muller, de la Co-
mandancia exenta de id., en
comisión, a id.—Id.—Id.

C." D. Luis Noreña Ferrer, del Ser-
vicio de Aerostación, a la Co-
mandancia exenta de Inge-
nieros de Aeronáutica, de
plantilla.—Id.—Id.

C.° D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, del Regimieuto de
Aerostación, a disponible en
la 1.a Región y en comisión en
el Servicio de Aviación, con-
tinuando en el curso de obser-
vadores de aeroplano, para el
que fue nombrado por real
orden de 4 de febrero último
(D. O. núm. 30).—Id.—Id.

T.e D. Ramón García Navarro, del
Regimiento de Pontoneros, a
la Compañía de Alumbrado
en campaña.—R. O. 20 agosto
de 1924.—D. O. núm. 186.

T. C. D. Salvador García de Pruneda
y Arizón, se dispone asista a
la Comisión permanente Con-
sultiva para asuntos milita-
res, navales y aéreos, que ha
de reunirse en Ginebra el día
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

C.1

T. C.

28 del actual, aplicándosele a
los efectos de dietas y viáti-
cos la 3.a categaría.—R. O. 23
agosto de 1924.—D. O. núme-
ro 190.

Sr. D. José de Campos y Murii-
lla, id. que asista al curso es-
pecial para coroneles de las
Armas combatientes próxi-
mos al ascenso, dispuesto por
reales órdenes de 26 de mayo
y 31 de julio últimos (D. O.
números 120 y 171), en lugar
de el del mismo empleo Don
Luis Andrade y Roca.—R. O.
25 agosto de 1924.—D. O. nú-
mero 190.

D. Carlos Masquelet Lacaci, de
la Comandancia de la Base
Naval de El Ferrol, se le de-
signa para ocupar la plaza de
jefe del Detall y Contabilidad
de la Academia del Cuerpo,
como resultado del concurso
anunciado por real orden cir-
cular de 21 de junio último
(D. O. niim. 139).—R. O. 26
agosto de 1924.—D. O. núme-
ro 190.

Sr. D. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella, se le designa para
el mando de la Comandancia
y reserva de Madrid.—R. O.
30 agosto de 1924.—D. O. nú-
mero 194.

Sr. D. Salvador Navarro y Pa-
gés, id. para el id. de la de Se-
villa.—Id.—Id.

Sr. D. Vicente Morera de la Valí
y Rodón, id. para el id. de la
de Valencia.—Id.—Id.

Sr. D. Benito Chías y Carbó, id.
para el id. de la de Barcelona.
—Id.—Id.

Sr. D. Mariano de la Figuera y
Lezcano, id. para el id. de la
de Zaragoza.—Id.—Id.

Sr. D. Fernando Jiménez Sáenz,
id. para el id. de la de Burgos,
- I d . - I d .

Sr. D. Miguel López Rodríguez,
id. para el id. de la de Valla-
dolid.—Id.—Id.

Sr. 1). Miguel Cardona y Julia,
id. para el id. de la de La Co-
ruña.—Id,—Id.

D, José do los Mozos Mufioz, del

C

C.1

C.1

C

C.1

C.1

C.1

c.1

0.»

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C.e

2.° Regimiento de Zapadores
minadores, se le nombra pro-
fesor de la Academia del Cuer-
po, en comisión, y en Ia8 con-
diciones señaladas en el ar-
ticulo 10 del R. D. de 1.° de
junio de 1911 (C. L. núm. 109),
declarándose desierto el con-
curso anunciado por real or-
den circular de 11 de junio
último (D. O. núm. 131).—
R. O. 30 agosto de 1924.—
D. O. núm. 194.

D. Jesús Mateos Raposo, del 3.er

Regimiento de Zapadores mi-
nadores, id. ayudante de pro-
fesor, en comisión, id. y en id.
id. real orden circulor de 23
de junio último (D. O. núme-
ro 140).—Id.—Id.

D. Ricardo Ortega Águila, dis-
ponible en la 5.a Región y en
comisión en la Academia del
Cuerpo hasta la terminación
de los exámenes extraordina-
rios del próximo mes de sep-
tiembre, se dispone continúe
en el desempeño de la citada
comisión por el tiempo indis-
pensable a la resolución del
concurso correspondiente.—
Id.—Id.

D. Cristóbal González-Aguilar
Fernández Golfín, marqués de
Sauceda, se dispone cese en
el cargo de ayudante de cam-
po del General de brigada
D. Eduardo Ramos y Díaz de
Vila, Comandante General de
Ingenieros de la 2.* Región.—
R. O. 30 agosto de 1924.—
D. O. núm. 195.

D, Emilio Ostos Martín, de dis-
ponible en la 2.a Región, se le
nombra ayudante de id. id.—
I d I d

C.e

C

(J."

C.e

I . I .
D. Manuel Cuartero Martínez,

de la Comandancia de Zaca-
goza, se le designa para el
mando del Grupo de Ingenie-
ros.—R. O. 30 agosto de 1924.
—D. V. núm. 195.

D. Juan Cerdo Pujol, ascendido,
Be le nombra ayudante de
campo del Capitán General
de Baleares.—R. O. 30 agosto
de 1924.—Z>. 0. núm. 196,



102 NOVEDADES

Smpldos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Comisiones.
C." D. Rafael Llórente Sola, se pro-

rroga hasta fin de julio próxi-
mo pasado, la comisión que
para París le fue concedida
por R. O. de 3 de enero último
(D. O. núm. 4) y prorrogada
por la de 27 de mayo pasado
(D. O. núm. 119), para que
asista al curso superior de
]a Escuela de Aeronáutica y
construcciones mecánicas.—
R. 0.16 agosto de 1924.—D. O.
número 182.

Licencias.
C.e D. José Rivera Juer, se le con-

cede una de cuatro meses por
asuntos propios para París,
Bordeaux y Tolouse (Francia);
Bruselas (Bélgica); Berlín
(Alemania); Amsterdam (Ho-
landa); Londres (Inglaterra);
La Habana (Cuba) y New-
York (Estados Unidos de Amé-
rica).—R. 0.27 agosto de 1924.
—D. 0. núm. 191.

C." D. Patricio de Azcárate Florez,
id. una de 25 días por id. para
Ginebra (Suiza).—R. O. 27
agosto de Id24.—D. 0. núme-
ro 192.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.
T. C. D. Alejandro García de Arbole-

ya y Gutiérrez, se le concede
la gratificación de efectividad
de 500 pesetas anuales, a par-
tir de 1.° de septiembre próxi-
mo.—R. O. 13 agosto de 1924.
—D. V. núm. 181.

T. C. D. Leopoldo Jiménez García, id.
—Id.-Id.

C." D. Antonio Parellada García,id.
—Id.-Id.

C." D. Manuel Cuartero Martínez,
id.—Id.—Id.

C." D. Francisco Cerdo Pujol, id. la
id. de 1.000 pesetas anuales, a
partir de id.—Id.—Id.

0." D.José Arbizu Prieto, id.—Id.
- Id .

C»n D. Ángel Aviles Tiscar, id,—Id.
- I d .

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Clasificaciones.

T. C. D. José García Benítez, se con-
firma la declaración de apti-
tud para el ascenso, cuando
por antigüedad le correspon-
da, hecha por el Capitán Ge-
neral de la 1.a Región a favor
del dicho jefe.—R. 0.14 agos-
to de 1924.—I). O. núm. 182.

C.e D. Vicente Martorell Portas,
id. id., por el Capitán General
de la 4.a Región, id.—Id.—Id.

C.e D. Jerónimo Robredo y Martí-
nez de Arbulo, id. id. por el
Capitán General de la 6.a Re-
gión, id.—Id.—Id.

Matrimonios.
C.° D. Manuel Valcáree Gallegos,

se le concede licencia para
contraerlo con D.a Raquel Fa-
ria Domingo.—R. O. 20 agosto
de 1924.—D. O. núm. 186.

Reemplazo.

T. C. D. César Cañedo Arguelles Quin-
tana, de la Comandancia de
León, se confirma la declara-
ción provisional de reemplazo
por enfermo, con residencia
en la 6.a Región, hecha por el
Capitán General de la 6.a Re-
gión en favor del citado jefe.
—R. O. 13 agoosto de 1924.—
D. O. núm. 181.

Excedentes.
T. C. D. Alejandro García de Arbole-

ya y Gutiérrez, de supernu-
merario sin sueldo en la 1.a
Región y prestando sus servi-
cios en el Instituto Geográfi-
co y Estadístico, a excedente
sin sueldo en la misma.—Id.
—Id.

T. C. D. Enrique Meseguer Marín, id.
—Id.—Id.

C.° D. Manuel Chueca Martínez, id.
- I d . - I d .

C." D. Manuel Tezanos Tesouro, id.
—Id.—Id.

C." D. Luis Dávila Ponce de León
y "Wilhelmi, de id. en la 2.a

Región y prestando sus ser-
Vicios sin retribución alguna,
como encargado de la direc»
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

ción de las obraB del aeródro-
mo de Granada, a excedente
sin sueldo en la misma.—R. O.
6 agosto de 1924.—D. O. nú-
mero 175.

C.° D. Ignacio Liso Iribarre, de id.
en la 6.a Región, a excedente
sin sueldo afecto a la Comi-
sión de Movilización de In-
dustrias civiles de la misma
(Bilbao), como Ingeniero Di-
rector de «Agrícola Industrial
Navarra Tudela (S. A)».—
R. O. 20 agosto de 1924.—
D. O. núm. 186.

C.e D. Francisco Bellosillo Pérez,
de id. en la 1.a Región y pres-
tando sus servicios en el Ins-
tituto Geográfico, a exceden-
te sin sueldo en la misma.—
R. O. 27 agosto de 1924.—
D. O. núm. 192.

C." D. Francisco Prast Bonal, id. id.
a id.—Id.-Id.

Situación de reserva.

C.1 Sr. D. Francisco Ricart y Gual-
do, afecto al 2.° Batallón de
Reserva, por fallecimiento
ocurrido el 1.° de agosto de
1924 en Barcelona.

C.1 Sr. D. Nicolás de Pineda Rome-
ro, afecto al 1." id., se le con-
cede el retiro para Bcija (Se-
villa).—R. O. 29 agosto de
1924.— D. O. núm. 193.

C.1 Sr. D. Ángel de Torres e Illes-
cas, id. para Córdoba.—Id.—
Id.

C.1 Sr. D. José María de Soroa y
Fernández de la Somera, id.
para esta Corte.—Id.—Id.

T. C. D. Felipe Martínez Méndez, id.
para Sevilla.—Id.—Id.

C.1 Sr. D. Juan Recacho Arguim-
bau, id. al 4.° id. id. para La
Coruña.—R. O. 30 agosto de
1924—D. 0. núm. 197.

Empleos
en el

Cuerpo, Nombres, motivos y fechas.

C.

ESCALA. DE BESÍSKVA

Situación de actividad.

Bajas.

D. Vicente Granda Antona, de
reemplazo por enfermo en la
2.a Región, por fallecimiento
ocurrido el 24 de agosto en el
Hospital Militar de Caraban-
chel.

C." D. Enrique Antón Marino, afec-
to al 2.° Batallón de Reserva
de Zapadores minadores, se le
concede el retiro para Barce-
lona.— R. O. 30 agosto de
1924.—D. O. núm. 197.

Cruces,

C." D.Francisco Sánchez Méndez,
se le concede la pensión de
600 pesetas anuales, corres-
pondiente a la cruz de la Real
y Militar Orden de San Her-
menegildo que posse, con la
antigüedad de 1.° de febrero
de 1919.—R. O. 2 agosto de
1924.—D. 0. núm. 172.

Licencias.

T.e D. Miguel Esteban Rivero, se
le concede una de ocho días
por asuntos propios para Lia-
boa, Oporto y otros varios
puntos de Portugal.—R. 0.27
agosto de 1924.—D. O. núme-
ro 191.

PERSONAL DE LOS CUERPOS

SUBALTERNOS

Licencias.

Ayt.'deO. M. D. José Calafell Juan, se
le concede una de veinte días
por asuntos propios para Pa-
rís (Francia) y Londres (In-
glaterra).—R. O. 27 agosto de
1924.—D. 0. núnr>. 191.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELAC-ÍON de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de agosto de 1924.

Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE L \ OBRA Clasificación.

Compra. . . . Espasa (J): Enciclopedia Universal Ilustrada Eu-
ropeo-Americana. Tomo XXIII A-a-1

Regalo (1)... Ribera (J.) y Asin (M.): Manuscriptos árabes y
aljimiados de la Biblioteca de la Jnnta para Am-
pliación de Estadios e Investigacioues Científi-
cas. 1912, Madrid. 1 vol., 820 páginas con láminas
15 X 8 A-b-8-4

Bógalo (1)... Cabrera (Ángel): Catálogo metódico de las colec-
ciones de mamíferos del Museo de Ciencias Natu-
rals de Madrid. 1912, Madrid. 1 vol., 147 páginas
con láminas. 17 X 10 A-c-1, F-g-3

Regalo (1).. . Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-
nes científicas. Memorias correspondientes a los
años 1910-1911 y 1920-1921 A-d-8

Regalo (2)... La riqueza y el progreso de España. Año 1924 (Edi- ) A j-5, K 1-2
tado por el Banco Urquijo) ) G-d-1

Compra Enquéte sur la production. Rapport general. 1923,
París. 2 vols., 444-1356 páginas, con gráficos.
17 X 10 A-k-1

Compra L'Inspection du travail. Le déyeloppement et le ré-
gime actuel de l'organisation dans différents
pays (Bureau International du Travail). 1923, ü-é-
neve. 1 vol., 338 páginas. 19 X 11 A-k-1

Regalo (1)... Alarcón y Santón (Maximiliano): Textos ára-
bes en dialecto vulgar de Larache. 1913, Madrid.
1 vol., 192 páginas, 1 5 X 9 • • • • A-c-1

Compra Camacho (Waldo) y Antoiranzas (Ricardo),
traductores: Instrucción práctica y especial
para los Gastadores de Infantería. (Publicación
del Ministerio de la Guerra. Italia. 1871). 1878,
s. 1. 1 vol., 270 páginas. 13 X 18. (Manuscrito)... B-d-2

Compra Reglamento provisional para la instrucción técnica
de las compañías de ametralladoras de Infante-
ría. 1923, Madrid. 1 vol., 96 páginas con figuras.
1 6 X 8 . . . B-n-2

Compra Reglamento provisional para la instrucción técnica
¿ e ia8 secciones de ametralladoras de Caballería.
Material Colt. 1921, Madrid. 1 vol., 138 páginas
con figuras. 16 X 8 B-n-6



A UMEN10 DE OBRAS EN LA BIBLI07ECA 105

Proeedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Regalo (3)... Iñíguez (Fernando): Galería tubular de acero
para el tiro al blanco. 1924, Sevilla. 1 vol., 22 pá-
ginas con figuras. 12 X 8 B-ñ-7

Regalo (4)... Catálogo de las cartas, planos y libros publicados
por la Dirección de Hidrografía. 1922. B-u-6

Regalo (1)... Hernández-Pacheco (Eduardo): Itinerario geo-
lógico de Toledo a Urda. 1912, Madrid. 1 vol., 46
páginos con láminas. 17 X 10 F-c-5

Regalo (1)... Dantin Cereceda (Juan): Resumen fisiográfico de
la Peninsnla Ibérica. 1912, Madrid. 1 vol., 275 pá-
ginas con figuras. 17 X 10 • • • • F-e-1, J c-1

Regalo (1)... Barroso (Manuel Jerónimo): Briozes de la Esta-
ción de Biología Marítima de Santander. 1912,
Madrid. 1 vol., 63 páginas con figuras. 17 X 10.. F-f-1

Regalo (1)... Lázaro e Ibiza (Blas): Noticia de algunos Ustila-
gináceos y Uredináceos de España. 1913, Madrid.
1 vol., 38 páginas con láminas. 17 X 10 F-g-2

Regalo (1)... Casares Gil (A.) y Beltrán Bigorra (F.): Flora
briológica de la Sierra de Guadarrama. 1912, Ma-
drid. 1 vol., 50 páginas. 17 X 10 F-g-2

Regalo (1)... Carcía Mercet (Ricardo): Los enemigos de los
parásitos de las plantas. Los Afelininos. 1912,
Madrid. 1 vol., 306 páginas coa figuras. 17 X 10.. • F-g-4

Regalo (1)... García Várela (Antonio): Contribución al estu-
dio de los Hemipteros de África. Notas sobre co-
réidos del Museo de Madrid. 1918, Madrid. 1 volu-
men, 33 páginas. 17 X W F-g^4

Regalo (1)... La Escalera (Fernando M. de) y Martínez de
La Escalera (Manuel): Una campaña entimo-
lógica en el Sus y descripción de los coleópteros
recogidos en ella. 1913, Madrid. 1 vol., 56 páginas.
17X10-. F-g-4

Regalo (1)... Cabrera (Ángel): Dos mamíferos nuevos de la
fauna neotropical. 1913, Madrid. 1 vol., 15 páginas
con láminas. 17 X 10 F-g-4

Regalo (1). . Cabrera (Ángel): El concepto de tipo en Zoología
y los tipos de mamíferos del Museo de Ciencias
Naturales. 1912, Madrid. 1 vol., 32 páginas. 17
X10 F-g-4

Regalo (1)... Bolivar (I.): Esiudios entomológicos. 1912, Madrid.
1 vol., 62 páginas. 17 X 10 F-g-4

Compra Marié (Georges): Traite de stabilitó da matériel
des cbemins de fer. 1924, París. 1 vol., 579 pági-
nas con figuras, 20 X 12 G-j-1

Compra.... Ovazza (filia): Lezioni sulle íerrovie. Parte II.
Atlante di 18 grandi tavole G-j-3-4

Regalo (4)... Faros. 1924, Madrid. 1 vol., 278 páginas, un croquis. G-m-4 6-6
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Procedencia. AUTOK, TÍTULO Y DATOS VAHÍOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Saint-Sauveur (Héctor): Les beaux jardins de
Pradce. s. a. París. 1 vol., 23 páginas con 44 lámi-
nas 28 X 19 I-a-2

Regalo (1)... Velázquez Eosco (D. Ricardo): Arte del Califa-
to de Córdoba, Medina, Azzahra y Alamiriya.
1912, Madrid. 1 vol., 104 páginas con planos y lá-
minas. 20 X 13 I-b-5-8

Compra Piquer Alberola (D. Rosendo): Formulario para
el cálculo de precios unitarios de obras. 1922, Lé-
rida. 1 vol., 142 páginas. 12 X 7 I-f-3

Regalo (5).. Zufiaurre (D. Saturnino): Canal de Isabel II.—
Memoria sobre el estado de los diferentes servi-
cios en 1.° de Octubre de 1923. 1924, Madrid. I
volumen, 38 páginas con gráficos. 17 X 9 I-n-6

Regalo (1)... Serrano y Sanz (M): Noticia y documentos his-
tóricos del Candado de Ribagorza hasta la muer-
te de Sancho Garcés III. (Año 1035) 1912, Madrid.
1 vol., 508 páginas con láminas. 19 X 10 J-i-9

Compra Burkitt (M. C): Prehistory. 1921, Cambridge. 1
volumen, 438 páginas con láminas. 18 X 10 J-ñ-1

Regalo (1)... Gredilla (A. Federico): Biografía de José Celes-
tino Mutis con la relación de su viaje y estudios
practicados en el Nuevo Reino de Granada. 1911,
Madrid. 1 vol., 712 páginas. 18 X 10 J-o-3

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:

(1) Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
(2) Banco de Urquijo.
(3) El autor.
(4) Dirección de Navegación y Pesca Marítima.
(5) Ingeniero Director del Canal de Isabel II, D. Severino Bello.

Madrid, 31 de agosto de 1924.
EL TENIENTE CORONEL-DIRECTOR,

Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BAT,ANOW de fondos correspondiente al mes de septiembre de 1924.

CASGO

Existencia en fin del mes an-
terior 145.644,45

Abonado durante el mes:

Por la Academia 550,85
Por el Batallón de Aerost.".. 129,20
Por el Servicio de Aviación. 1.656,05
Por el Bón. de Radioteleg.\. 138,60
Por la Comandancia y Re-

serva de Madrid. 378,55
Por la id. id. de Barcelona.. 365,15
Por la Brigada Topográfica. 24,10
Por el Centro Electrotécnico. 244,30
Por la Comand.a de Ceuta... 269,45
Por la C* de Gran Canaria.. »
Por 1» id. de Laraohe . . . 256,55
Por la id. de Mallorca 85,25
Por la ía. de Melilla 277,30
Por la id, de Menorca »
Por la id. de Tenerife »
Por el Bata." de alumbrado.. »
Por la Esc." Superior Guerra. 94,40
En Madrid 1.520,80
Por el l.er Beg. de Ferrocril." 249,45
Por el 2.° id. de id 236,35
Por el Reg. de Pontoneros.. 116,75
Por el l.er Re g . de Telégíos. 188,40
Por el l.er Reg. Zaps. Mins. 174,80
Por el 2.° Reg. Zps. Mins... 166,15
Por el 3.er id. de id »
Por el 4.° id. de id 173,20
Por el 5.° id. de id 118,60
Por el 6.° id. de id 154,85
Por la Deleg." de la 2.a Reg." »
Por la Deleg.» de la 3.a Reg.° 476,05
Por la id. de la 4.» id. 325,50
Por la id, de la 5,* id, »
Por la id, de la 6.* id. »
Por la id. de la 7.» id,
Por la id, de la 8.» id. 607,70

Suma el cargo 154.622,20

Pesetas.

D A T A

Por la cuota funeraria del
Coronel D. Pedro Martínez
Gordón (q. D. h.) 5.000,00

Nómina de gratificaciones de
agosto y septiembre 330,00

Suma la data 5.330,00

RESUMEN

Importa el cargo 154622,20
ídem la data 5.330,00

Existencia en el dia de la
fecha 149.292,20

DETALLE DE LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente 48.849,25

En metálico en Caja »
En abonarés pendientes de

cobro 4.267,35

Total igual.....!... 149.292,20

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 31 de agosto úl-
timo 927

BAJAS

D. Pedro Martínez Gordón,
por fallecimiento

» Mariano Ramis Huguet,
por ídem

» José Baguera Alva rez ,
por ídem

Quedan en el dia de la fecha. 924

Madrid, 30 de septiembre de 1924.—El
Comandante, tesorero acciden.1, CARLOS
BARUTHLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PBDRO SOLBR D I CORNELLÁ.—
V.° B.° El General Presidente, TEJERA.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GUERPO
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1924

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Bajas.

O.e D. Mariano Bamis Huguet, de
la Comandancia de Melilla,
por fallecimiento ocurrido el
12 de septiembre de 1924, en
aquella plaza.

T.e D. José Baquera Alvarez, de la
Comandancia de Ceuta, muer-
to por el enemigo en la posi-
ción de Ben-Karrich. (Ma-
rruecos).

C." D. Luis Zaforteza Villalonga,
marqués, de Verger, de reem-
plazo por enfermo en Balea-
res, se le concede el retiro
para Palma de Mallorca.—
R. O. 2.7 septiembre de 1924.
—D. O. núm. 218.

Cruces.

C.1 Sr. D. Leonardo Boyo Cid, se le
concede la pensión de 1.200
ptsetas anuales, correspon-
diente a la placa de San Her-
menegildo, que posee, con la
antigüedad de 21 de mayo de
1924.—B. O. 22 septiembre de
1924.—D. 0. núm. 213.

Destinos.

T. C. D. Alfredo Kindelán Duany, se
le nombra director del curso
de Jefes de grupo y escuadri-
lla de Aviación.— B. O. 1.°
septiembre de 1924.— D. O.
número 196.

C." D. Emilio Herrera Linares, id.
profesor da id.—Id.—Id.

C." D. Jímilio Baquera Buiz, se dis-
pone asista como alumno al
curso de Jefes de grupo.—Id.
—Id.

C.e D. Alberto Alvarez Bementer'a,
id.—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C." D. Pío Fernández Mulero, id.—
Id.—Id.

C." D. Luis Manzaneque Feltrer,
id.—Id.—Id.

C." D. Mariano Barbarán y Tros de
Ilarduya, se dispone asista
como alumno al curso de Je-
fes de escuadrilla.—Id.—Id.

C." D. Antonio Gudín Fernández,
id.—Id.—Id.

C." D. Bafael Llórente Sola, id.—
Id.—Id.

C." D. Luis Montalt Martí, id.—Id.
—Id.

C." D. Julio de Rentería y Fernán-
dez de Velasco, Id.—Id.—Id.

C.n D. Arturo González Gil de San-
tibáñez, id.—Id.—Id.

O." 1). Mariano de la Iglesia Sierra,
id.—Id.—Id.

C.» D. Manuel Bada Vasallo, id.—
Id.—Id.

T. C. D. Juan Vigón Suerodiaz, ascen^
dido, se le confirma en el car-
go de ayudante de órdenes
de S. M.—B. O. 4 septiembre
de 1924.—D. O. núm. 199.

C.1 Sr. ]). Miguel Cardona y Julia,
de la Comandancia de La Co-
ruña, a la Sección de Aero-
náutica del Ministerio, como
resultado de concurso.—Id.
—Id.

C.° D. Bicardo de la Puente Baha-
monde, disponible en la 1.a
Región y en comisión en el
Servicio de Aeronáutica Mi-
litar, al Servicio de Aviación
de plantilla y en la situación
A) como observador de aero-
plano.—B. O. 8 septiembre de
1924.—D. O. núm. 202.

C.1 Sr. D. Budesindo Montoto y Ba-
rral, destinado en el l.or Begi-
miento de Telégrafos, se le
nombra vocal del Consejo de
la Beal Federación Colombó-
fila Española.—Id.—Id.
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Empleos
ea el

Ca jrpo. Nombres, motivos y fechas.

U.n D. Ernesto Pacha Delgado, se
dispone cese en el cargo de
Delegado gubernativo de Val-
maseda (Vizcaya), a fin de que
pueda incorporarse al próxi-
mo curso de la Escuela Supe-
rior de Guerra, de la que es
alumno.—R. 0.1.° septiembre
de 1924.—D. O. núm. 203.

C Sr. D. Manuel Pérez Roldan, as-
cendido, de la Comandancia
de Pamplona, a la de Mallor-
ca (F.)—R. O. 30 agosto de
1924.—D. O. núm. 204.

C.J Sr. D. Emilio Morata Petit, id.,
del 2.c Regimiento de Zapa-
dores minadores, a disponible
en la 1.a Región.—Id.—Id.

C.1 Sr. D, Francisco Ibáfiez Alonso,
id., del 1." Regimiento de Za-
padores minadores, a disponi-
ble en la 6.a Región.—Id.—Id.

T. G. D. León Sanchiz Pavón, de la
Comandancia de Madrid, a la
Comandancia y reserva de
Madrid.—íd.—Id.

T. C. D. Bernardo Cabanas Chavarría
del l.er Batallón de Reserva
de Zapadores minadoros, a la
íd. (V.)—Id.—Id.

T.. C. D. Francisco Delgado Jiménez,
de disponible en la 5.a Región,
a la íd. (Y.)—Id.—Id.

T. C. D. Mariano Campos Tomás, de
la Comandancia de Toledo, a
disponible en la 1.a Región.—
Id.—Id.

T. C. D. Felipe Martínez Romero, de
la Comandaneia de Sevilla, en
comisión, a la Comandancia
y reserva de Sevilla (V.)—Id.
—Id.

T. C. D. Ricardo Goytre Bejarano, de
disponible en la 1.a Región, a
la Comandancia y reserva de
Sevilla (F.)-Id.-Id.

T. C. D. Honorato Manera y Ladico,
id.—Id.—Id.

T. C. D. Emilio Luna Barba, de la Co-
mandancia de Algeciras, a
disponible en la 2.a Región.—
Id.-Id.

T. C. D. Fernando Martínez Romero,
de la Comandancia de Córdo-

Empleos
en el

Cnerpo. Nombres, motivos y techas.

ba, a disponible en la 2.a Re-
gión.— R. O. 30 agosto de
1924.—D. O. núm. 204.

D. Carmelo Castañón Reguera,
de la Comandancia de Valen-
cia, a la Comandancia y re-
serva de Valencia.—Id.—Id.

D. Miguel López Fernández-Ca-
bezas, de la Comandancia de
Murcia, a la Comandancia y
reserva de Valencia (V.)—Id.
- I d .

T. C.

. T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

IV C.

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

T. C.

D. Ricardo Requena Martínez,
de disponible en la 3.a Región,
a la Comandancia y reserva
de Valencia (Y.)—Id.—Id.

D. Gregorio Berdejo Nadal, de
la Comandancia de Barcelo-
na, a la Comandancia y reser-
va de Barcelona.—Id.—Id.

D. José Roca Navarra, de la Co-
mandaneia de Salamanca, a
la Comandancia y reserva de
Barcelona (V.)—Id.—Id.

D. Anselmo Lacasa Agustín, del
4.° Regimiento de Zapadores
minadores, a la Comandancia
y reserva de Barcelona (V.)—
Id.-Id.

D. José Fajardo Berdejo, de la
Comandancia de Gerona, a
disponible en la 4,a Región.—
Id.-Id.

D. José Sans Forcadas, de la
Comandancia de Tarragona, a
íd.—Id.-Id.

D. Gonzalo Zamora Andreu, de
la Comandancia de Zaragoza,
a la Comandancia y reserva
de Zaragoza.—Id.—Id.

D. Federico Torrente Villacam-
pa, de la Comandancia de
Huesca (cobrando haberes por
el 3." Batallón de Reserva de
Zapadores minadores), a la
Comandancia y reserva de
Zaragoza (V.)—Id.—Id.

D. José González Juan, de dis-
ponible en la 4.a Región, a la
Comandancia y reserva de
Zaragoza (F.)—Id.—Id.

D. Ernesto Villar Peralta, de la
Comandancia de Guadalajara
en comisión, a disponible en
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la 5.a Región.—R. O. agosto
de 1923.—D. O. núm. 204.

T. C. D. Martín Acha Lasoaray, de la
Comandancia de San Sebas-
tián, a la Comandancia y re-
serva de Burgos (V.)—Id.—
Id.

T. C. D. Enrique Milián Martínez, de
disponible en la 1.a Región, a
la Comandancia y reserva de
Burgos (F.)—Id.—Id.

T. C. D. Gregorio Francia Espiga, de
disponible en la 1.a Región, a
la Comandancia y reserva de
Burgos (F.)—Id.—Id.

T. C. JD. José Estevan Clavillar, de la
Comandancia de Bilbao, a dis-
ponible en la 6.a Región.—Id.
- I d .

T. C. D. Francisco Vidal Planas, de la
Comandacia de Valladolid, en
comisión, a la Comandancia
y reserva de Valladolid (V.)—
Id.—Id.

T. C. D. Julio Soto Rioja, del 2.° Ba-
tallón de Reserva de Servi •
cios especiales, a id. (V).—Id.
- I d .

T. C. D. Alfonso Moya Andino, de dis-
ponible en la 5.a Región, a la
id. (F.)—Id.—Id.

T. C. D. Agustín Gutiérrez de Tovar
y Seiglie, de la Comandancia
de Segovia , en comisión, a
disponible en la 7.a Región.—
I d . - I d .

T. C. D. Enrique Cánovas Laeruz, de
la Comandancia de Coruña, a
la Comandancia y reserva de
Corufia.— Id.—Id.

T. C. D. José Claudio Pereira, de la
Comandancia de Vigo, a la id.
de Corufia (V).—Id.—Id.

T. C. D. José Rodríguez Roda y Ha-
car, de disponible en la 1.a Re-
gión, a la id. (F.)—Id.—Id.

T. C. D. Vicente Martorell Portas, as-
cendido, de la Brigada Topo-
gráfica, a la Comandancia de
Ferrol (F.)—Id.—Id.

T. C. D. Bruno Morcillo Muñera, del
Museo y Biblioteca, en comi-
sión, al Museo y Biblioteca
(V.)-Id.-Id.
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T. C. D. Luis Alonso Pérez, de dispo-
nible en la 1.a Región, al 2.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (V.)—Id.—Id.

T. C. D. Enrique Mathé Pedroche, del
l.er Batallón de Reserva de
Servicios especiales y en co-
misión en el Ministerio, a dis-
ponible en la 1.a Región.—Id.
—Id.

T. C. D. Benito Navarro y Ortiz de
Zarate, del 4." Batallón de Re-
serva de Zapadores minado-
res, a disponible en la 6.a Re-
gión.—Id.—Id.

T. C. D. Germán de León y Castillo
Olivares, ascendido, del grupo
de Gran Canaria, a disponible
en Canarias.—Id.—Id.

T. C. D. Manuel García Díaz, de la
Comandancia de Cartagena,
en comisión, a la misma.—Id.
—Id.

C." D. Ramón Taix Atorrasagasti,
de la Comandancia de Valen-
cia (Alicante), a la Coman-
dancia y reserva de Valencia
(Alicante).—Id.—Id.

C.e D. V i c e n t e Rodríguez Rodrí-
guez, de la Comandancia de
Madrid, a la Comandancia y
reserva de Madrid.—Id.—Id.

C." D. Carlos Barutell Power, de la
id., a la id.—Id.—Id.

C.e D. Francisco Franco Pineda, de
la Comandancia de Badajoz, a
la Comandancia y reserva de
Madrid (Badajoz).—Id.—Id.

C.e D. Antonio Sánchez Cid Agüe-
ro, de la Comandancia de Se-
villa, a l a Comandancia y
reserva de Sevilla.—Id.—Id.

C.° D. Manuel de la Calzada Bayo,
de la Comandancia de Córdo-
ba, a la Comandancia y reser-
va de Sevilla (Córdoba).—Id.
—Id.

C.e D. José de Martos Roca, de la
Comandancia de Algeciras, a
la Comandancia y reserva de
Sevilla (Algeciras).—Id.—Id.

C.e D. Antonio Pérez Barreiro, del
3.e r Regimiento de Zapadores
minadores, a la Comandancia
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C.e

y reserva de Sevilla (Málaga)
(V.)—Id.—Id.

D. Tomás Moreno Lázaro, de la
Comandancia de Murcia, a la
Comandancia y reserva de
Valencia (Murcia).—Id.—Id.

D. Mario Giménez Ruiz, de la
Comandancia de Barcelona, a
la Comandancia y reserva de
Barcelona.—Id.—Id.

C.e

C.e

O."

C.e

C."

D. José Combelles Bergós, de la
Comandancia de Tarragona
(Lérida), a la Comandancia y
reserva de Barcelona (Lérida)

. —Id.—Id.
D. Monserrat Penech Muñoz, de

la Comandancia de Gerona, a
la Comandancia y reserva de
Barcelona (Gerona).—Id.—Id#

D. Vicente Giménez de Azcára-
te Altimiras, del 6.° Regi -
miento de Zapadores mina-
dores, a la Comandancia y re-
serva de Zaragoza (V).—Id.—
Id.

D. José Mendizábal Brunet, de
la Comandancia de Huesca
(Jaca), a la Comandancia y
reserva de Zaragoza (Jaca).—
Id.—Id.

D. Julio García Rodríguez, de
la Comandancia de Burgos, a
la Comandancia y reserva de
Burgos.—Id.—Id.

D. Joaquín Tarazona y Aviñón,
de disponible en la 1.a Región,
a la Comandancia y reserva
de Burgos (Pamplona) (F.) —
Id.—Id.

D. Roger Bspin Alfonso, de la
Comandancia de Pamplona
(Logroño), a la Comandancia
y reserva de Burgos (Logroño)
—Id.—Id.

D. Luis Barrio Miejimolle, de la
Comandancia de San Sebas-
tián, a la Comandancia y re-
serva de Burgos (San Sebas-
tián).—Id.—Id.

D. Anselmo Arenas Ramos, de
la Comandancia de Segovia, a
la Comandancia y reserva de
Valladolid (Segovia).—Id.-
Id,
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C.° D. Felipe Porta e Iza, de la Co-
mandancia de Salamanca, a la
Comandancia y reserva de
Valladolid (Salamanca).—Id.
—Id.

C.e D. Andrés Fernández Albalat,
de la Comandancia de Coruña
cobrando haberes por Cuerpos
Armados), a la Comandancia y
reserva de Coruña.—Id.—Id.

C." D.José Sanjuán Otero, de la Co-
mandancia de Vigo (cobrando
haberes por Cuerpos Arma-
dos), a la Comandancia y re-
serva de Coruña (Vigo).—Id.
—Id.

C." D. Emilio Juan López, de la Co-
mandancia general de la 3.a

Región, en comisión, a la mis-
ma.—Id.—Id.

C.° D. José Sánchez Laulhé, ascen-
dido, del 3.er Regimiento de
Zapadores minadores, al mis-
mo Regimiento, según real
orden telegráfica (V.)—Id.—
Id.

C.e D. Eduardo Marqueríe Ruiz Del-
gado, del Regimiento de Pon-
toneros, a la Brigada Topográ-
fica (V.)—Id.—Id.

C* D. Ernesto Carratalá Cernuda,
de disponible en la 1.a Región,
al 3.er Regimiento de Zapado-
res minadores (F.)—Id.—Id.

C.° D. Anselmo Loscertales Sopeña,
del 3.er Batallón de Reserva
de Zapadores minadores y De-
legado gubernativo de Caspe
al Regimiento de Pontón eros
continuando de Delegado gu
bernativo de Caspe.—Id.—Id"

•
G.*> D. Patricio de Azcárate Florez,

de disponible en la 1.a Región,
al 6.° Regimiento de Zapado-
res (F.)—Id.—Id.

C." D. Ignacio de la Cuadra Más, de
la Comandancia de Ceuta, a
disponible en la 3.aRegión (V.)
- I d . - I d .

C." D.Juan Cerdo Pujol, de ayudan-
te de campo del Capitán Ge-
neral de Baleares, a la Co-
mandancia de Ceuta (F.)—Id,
—Id.



112 NOVEDADES

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C." D. José Duran Salgado, del l.er

Batallón de Reserva de Zapa-
dores minadores, a disponible
en la 8.a Región.—Id.—Id.

C D. José Cabellos y Díaz de la
Guardia, del l.er Batallón de
Reserva de Servicios especia-
les, a disponible en la 3.a Re-
gión.—Id.—Id.

C.e D. Manuel Jiménez Fuente, del
disuelto Colegio Preparatorio
Militar de Burgos, a disponi-
ble en la 6.a Región.—Id.—Id.

C.e D. Cristóbal González de Agui-
lar y Fernández Golfín, mar-
qués de Sauceda, que ha ce-
sado de ayudante de campo
del General de brigada don
Eduardo Ramos, Comandante
General de la 2.a Región, a
disponible en la misma.—Id.
—Id.

C.e D. José Sastre Alba, ascendido,
de la Sección de Movilización
de Industrias civiles, a dispo-
nible en la 1.a Región.—Id.—
Id.

C.° D. Carlos Bordóns Gómez, de la
Comandancia de Madrid, a la
Comandancia y reserva de
Madrid.—Id.—Id.

C.° D. Pedro Prieto Rincón, id.—Id.
—Id.

C.n D. Manuel Mendicuti y Palou,
de la Comandancia de Bada-
joz, a la Comandancia y reser-
va de Madrid (Badajoz).—Id.
—Id.

C.° D. José Pérez Reina, de la Co-
mandancia de Sevilla, a la Co-
mandancia y reserva do Sevi-
lla.—Id.—Id.

C.° D. Rodrigo de la Iglesia y de
Varo, de la Comandancia de
Madrid y Delegado guberna-
tivo de Olvera, a la Coman-
dancia y reserva de Sevilla
continuando de Delegado gu-
bernativo de Olvera (F.)—Id.
—Id.

0." D. Ignacio Noguer Ariza, de la
Comandancia de Granada
(Málaga), a la Comandancia
y reserva de Sevilla (Málaga).

I d I d
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C." D. Valeriano Jiménez de la Igle-
sia, de la Comandancia de Va-
lencia, a la Comandancia y
reserva de Valencia.—Id.—
Id.

C.° D. Luis Melendreras Sierra, de
la Comandancia de Murcia
(Almería), a la Comandancia
y reserva de Valencia (Alme-
ría).—Id.—Id.

C" D. Manuel Company Valera, de
la Comandancia de Barcelona
a la Comandancia y reserva
de Barcelona.—Id.—Id.

C.n D. Ángel Alfonso de Luna, del
4.° Regimiento de Zapadores
minadores, a la id. (V.)—Id.—
Id.

C." D. Carlos López Ochoa y Corti-
jo, de la Comandancia de Ta-
rragona, a la Comandancia y
reserva de Barcelona (Tarra-
gona).—Id.—Id.

C." D. Rafael Estevan Ciriquián,
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia y reserva de Zaragoza
(V.)-Id.-Id.

C." D. Ricardo de la Fuente Ortiz,
de la Comandancia de Huesca
(Jaca), a la Comandancia y re-
serva de Zaragoza (Huesca).—
Id.—Id.

O." D. Carlos Gómez Retana, de la
Comandancia de San Sebas-
tián (Vitoria), a la Comandan-
cia y reserva de Burgos (Vi-
toria).-—Id.—Id.

C.° D. Francisco Pérez Vázquez To-
rres, de la Comandancia de
Bilbao (Santander), a la Co-
mandancia y reserva de Bur-
gos (Santander).—Id.—Id.

O." D. Rodrigo Torrent Aramendía,
de la Comandancia de Pam-
plona, a la Comandancia y re-
serva de Burgos (Pamplona).
—Id.—Id.

C," D. Rafael Sabio Dutoit, de la
Comandancia de Burgos, (co-
brando haberes por Cuerpos
Armados), a la id.—Id.—Id.

C.n D. Adolfo Pierrad .Férez, de la
Comandancia de Valladolid
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(cobrando haberes por cuerpos
armados), a la Comandancia y
reserva de Valladolid.—Id.—
Id.

-C.n D. Fernando González Amador,
de la Comandancia de Sala-
manca, a la Comandancia y
reserva de Valladolid (Sala-
manca).—Id.—Id.

G.n Di José Auz Auz, de la Coman-
dancia de Coruña, a la Co-
mandancia y reserva de Cora-
na.—Id.—Id.

C." D. Celestino López Pardo, de la
Comandancia de Vigo (co-
brando haberes por Cuerpos
Armados), a la Comandancia
y reserva de Coruña (Vigo).
—Id.—Id.

C." D. Julio Hernández García, de
la Comandancia de León (co-
brando haberes por Cuerpos
Armados), a la Comandancia
y reserva de Coruña (León).—
Id.-Id.

C.n D. José Maristany González, de
la Comandancia de El Ferrol,
a la Comandancia de Mallor-
ca (F.)-Id.-Id.

C.° D. Carlos Herrera Merceguer,
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores y Delegado
gubernativo de Almodóvar, a
la Comandancia de Menorca
continuando de Delegado gu-
bernativo de Almodóvar (JJ1.)
-Id.—Id.

C." D. Baltasar Montaner Fernán-
dez, de la Comandancia de
Melilla, a la Brigada Topo-
gráfica (V.)—Id.—Id.

C." D. Nicolás López Díaz, de la
Comandancia de Melilla (com-
pañía complementaria de Te-
légrafos), al Grupo de Gran
Canaria (F.)—Id.—Id.

C." D. Antonio Fernández'\Hidalgo,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles (compañía comple-
mentaria), al Grupo de Gran
Canaria (F.)—Id.—Id.

C.D J). Isidro Calvo Hernáiz, de la
Comandancia de Zaragoza, a
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la Comandancia y reserva de
Zaragoza.—Id.—lá.

C.D D. Antonio González Medina,
del 1," Regimiento de Ferro-
carriles (compañía comple-
mentaria), a la Comandancia
de Melilla.—Id.—Id.

C.° D. Ricardo Escudero Cisneros,
del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones y en co-
misión en la Comandancia de
Bilbao, al Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones y
Comandancia y reserva, de
Burgos (Bilbao), en comisión.
—Id.—Id.

C.° D. Antonio Valeárce Gallegos,
de la Comandancia de Madrid,
al 1." Regimiento de Ferroca-
rriles.—Id.—Id. •

C." D. Manuel Duelo Gutiérrez, de
ia Comandancia de Cartagena

. cobrando haberes por Cuer-
pos Armados), a la Coman-
dancia de Cartagena.—Id.—
Id.

T.e D. Luis Simarro Puig, de la Me-
hal-la Jalifiana de Tafersit, 5,
al 4.° Regimiento de Zapado-
res Minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Rafael Martínez Vila, del
Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones (Cabo Juby),
al 5.° Regimiento de Zapodo-
res Minadores (V.)—Id.—Id.

T.e D. Rafaol Sánchez Sacristán, de
la Comandancia de Ceuta
(compañía complementaria), a
la Comandancia de Ceuta.—
Id.—Id.

T.e D. Sebastián Catalán Cuadrado,
de la id., a la id.—Id.—Id.

T.e D. Antonio Herráinz Llorens,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles (compañía comple-
mentaria), a la Comandancia
de Ceuta.—Id.—Id.

T.e D. Carlos Ruiz de Huidobro y
de León, del 1." Regimiento
de Ferrocarriles (compañía
complementaria), ala Coman-
dancia de Melilla.—Id.—Id.

T,e D. Alejandro Pardo Gayoso, del
id., a la Íd,—I(i—Id,
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(J.8

c.»

c.»

C."

c

C.6

C."

C."

c.»

C.n

D. José Castilla y Castilla, de
reemplazo por enfermo en la
1.a Región, a disponible en la
misma.—R. 0. 10 septiembre
de 1924.—D. 0. núm. 204.

D. Rafael Rávena y Almagro,
id.—Id.—Id.

D. Carlos Herrera Merceguer, se
dispone cese en el cargo de
Delegado gubernativo de Al-
modóvar del Campo (Ciudad
Real).—R. 0.24 septiembre de
1924.—D. 0. núm. 215.

D. José Sastre Alba, de disponi-
ble en la 1.a Región, a la Co-
mandancia de Melilla (F.)—
R. O. 25 septiembre de 1924.
—D. V. núm. 216.

D. José Laviña Beránger, de ex-
cedente en la 1.a Región, al
Cuadro eventual de Ceuta (F.)

D. Patricio de Azcárate Flórez,
del 6.° Regimiento de Zapado-
res minadores, a la Coman-
dancia de Ceuta (F.)—Id.—Id.

D. Antonio Parellada García, de
disponible en la 5.a Región, al
6.° Regimiento de Zapadores
minadores (F.)—Id.—Id.

D. Arsenio Jiménez Montero,
de la Comandancia de Ceuta,
a disponible en la 1.a Región
(V.)—Id.—Id.

D. Antonio Pérez Barreiro, de
la Comandancia y reserva de
Sevilla (Málaga), al 3.er Re-
gimiento de Zapadores mina-
dores.—Id.—Id.

D. José Cabellos y Díaz de la
Guardia, de disponible en la
3.a Región, a la Comandancia
' reserva de Sevilla (Málaga)y reserva a<

(V.)-Id.-I
D. Miguel Luanco Cuenca, del

2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, a Ja Comandancia de Me-
lilla (F.)-Id.—Id.

D. Arturo Fosar Bayarri, del 5.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (compañía expedicio-
naria), a la Comandancia y
reserva de Valencia ( V ) I d
«-Id.
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C." D. Antonio Fernández Hidalgo,
del grupo de Gran Canaria, al
Cuadro eventual de Ceuta (V.)
—Id.—Id.

C.n D. Rafael Rávena y de Almagro,
de disponible en la 1.a Región,
al id. (F.)-Id.—Id.

C.° D. Juan Castellano Gallego, de
disponible en la 5.a Región y
Delegado gubernativo de
Atienza, al 6.° Regimiento de
Zapadores minadores (compa-
ñía expedicionaria) (F.)—Id.
Id.

C.° D. Manuel León Rodríguez, del
2.° Regimiento de Zapadores
minadores, al grupo de Gran
Canaria (V.)—Id.—Id.

C.n D. Carlos Herrera Merceguer,
de la Comandancia de Menor-
ca, al 2.° Regimiento de Za-
padores minadores.—Id.—Id.

T.e D. José García Díaz, de la In-
tervención Militar de Lara-
che, al 6.° Regimiento de Za-
padores minadores (V.)—Id.—
Id.

C Sr. D. Emilio Morata Petit, de
disponible en la 1.a Región, se
le designa para el mando de
la Comandancia y reserva de
Coruña.—R. O. 27 septiembre
de 1924.— D. 0. núm. 218.

T. C. D. Mariano Lasala Llanas, del
Ministerio de la Guerra, id.
para el mando del Batallón
de Alumbrado en campaña.—
Id.—Id.

C.° D. Ricardo Pérez y Pérez de
Eulate, se le nombra Delega-
do gubernativo del partido
judicial de San Roque (Cádiz)
—Id.—Id.

C." D. Antonio Parellada García,
del 6.° Regimiento de Zapa-
dorea minadores, al Batallón
de Alumbrado de campaña
(V.)—R. O. 29 septiembre de
1924.—D. O. núm. 219.

C." D. Joaquín Lahuerta López, que
cesa de ayudante de campo
del General Albarellos, a id.

II
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C." D. Cristino Cervera Reyes, del
6.° Regimiento de Zapadores
minadores, a id. (V)—Id.—Id.

C." D. Manuel Valcárce Gallegos,
que ha terminado los estudios
en la Escuela Superior de Gue-
rra, a id. (V.)—Id.—Id.

C.n D. Ambrosio Sasot Sasot, del
Regimiento de Pontoneros, a
íd.(V.)—Id.—Id.

T.° D. Enrique Jiménez Ruesga, del
id., a id. (V.)—Id.—Id.

T.e D. Vicente Blanco Olleta, del
id., a id. (V.)—Id.—Id.

T." D. Francisco Torres Fernández,
del grupo de Tenerife, a id.
(V.)—Id.—Id.

C.1 Sr. D. Ricardo Alvarez Espejo y
Castejón, marqués de González
de Castejón, Jefe del Servicio
de Aviación, se le nombra
Jefe de los Servicios Técnicos
de Aviación.—Id.—Id.

Comisiones.

C." D. Rafael Llórente Sola, se pro-
rroga hasta el 27 de agosto la
que desempeñaba en París
hasta el 31 de julio.—R. O. 2 I
septiembre de 1924.—D. 0.
número 215.

Excedentes.

C." D. Fernando Iñíguez Garrido,
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a excedente
sin sueldo afecto a la Comi-
sión de Movilización de la 2.a
Región (Sevilla) como Direc-
tor técnico de «Explotación
forestal».—R. O. 2 septiembre
de 1924.—D. O. núm. 196.

C.° D. Luis Zorrilla Polanco, de su-
pernumerario en Ceuta, a ex-
cedente sin sueldo, afecto a
la id. como Ingeniero director
de la Compañía Franco-Espa-
ñola del ferrocarril Tánger-
Fez.— Id.-Id.

0." Di Felipe Rodríguez López, de
disponible en la 7.° Región, a
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excedente sin sueldo, afecto a
la 1.a id. como Inspector pro-
vincial del trabajo y delegado
técnico en Salamanca, Socie-
dad Jareño de Construcciones
Metálicas y Ministerio del
Trabajo.—Id.—Id.

T. C. D. José Berenguer y Cajigas»
del Ministerio de la Guerra,
se le concede el pase a dicha
situación, como Sub-director
de la Compañía Telefónica
Nacional de España, .quedan-
do afecto a la Comisión de
Movilización de Industrias
civiles de la 1." Región.—
R. O. 10 septiembre de 1924.
—D. O. núm. 204.

C.n D. Daniel Fernández Delgado,
de supernumerario sin sueldo
pasa a la misma situación,
por hallarse prestando sus
servicios en el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, a id.—
Id.—Id.

T. C. D. Numeriano Mathó Pedroche,
de supernumerario sin sueldo
pasa a la misma situación,
por hallarse prestando sus
servicios en el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico.—R. O.
19 septiembre de 1924.—D. O.
número 212.

C.e D. Ernesto Carratalá Cernuda,
del 3.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, id. como in-
geniero jefe de talleres de la
Federación Valenciana de
Sindicatos Agrícolas, a id.—
R. O. 25 septiembre de 1924.
—D. O. núm. 216.

Licencias.

O." D. Fernando Palanca y Martí-
nez Fortún, se le concede una
de veinte días por asuntos
propios para Biarritz y París
(Francia).—R. O. 3 septiembre
de 1924.—D. O. núm. 197.

C.n D. José Ochoa Olavarrieta, id.
una de dos meses, por enfer-
mo, para Puerto de Vega
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(Oviedo) y Escorial (Madrid).
—Orden del Capitán general
de la 8.a Región, 10 septiem-
bre de 1924.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

T. C. D. Alfonso Moya Andino, se le
concede la gratificación de
efectividad de 500 pesetas
anuales, a partir de 1.° de oc-
tubre próximo.—R. O. 23 sep-
tiembre de 1924.—Z». O. nú-
mero 215.

C.° D. Leopoldo Sotillos Rodríguez,
id.—Id.—Id.

C.° D. Eugenio de Ondovilla Sotes,
id.—Id.—Id.

T.e D. Joaquín Belón Díaz, id.—Id.
—Id.

T." D. Ramón García Navarro, id.
—Id.—Id.

T.« D. Antonio Prados Peña, id.—
Id.—Id.

T.e D. Antonio Baraibar Esponda-
buru, id.—Id.—Id.

T." D. José Baquera Alvarez, id.—
Id.—Id.

T.e D. Rafael Aviles Tiscar, id.—Id.
—Id.

T." D. José Sicre Marassi, id.—Id.
- I d .

T.8 D. José García Díaz, id.—Id.—
Id.

Matrimonios.

C.° D. Adrián Uliarte Egea, se le
concede licencia para con-
traerlo con D.a Maria Luisa
Martín y Alvarez Miranda.—
R. O. 24 septiembre de 1924.
—D. O. núm. 215.

C." D. Mario Soler Jover, id. con
D." Elena López Díaz.—R. O.
25 septiembre de 1924.—D. 0.

4 817.

Empleos
en ei

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Situación de reserva.
Retiros.

C.1 Sr. D. Eloy Garnica Sotes, de
afecto a la Comandancia y re-
serva de Zaragoza, se le con-
cede el retiro para dicha ca-
pital.—R. O. 27 septiembre de
1924.—D. O. núm, 218.

ESCALA DE BESERVA

Situación de actividad.

Ascensos.

A Capitán.

T." D. Antonio Conde Rodríguez.—
R. 0.13 septiembre de 1924.—
D. O. núm. 206.

A Teniente.

Alf.z D. Anastasio Bengoa Rivero.—
Id.—Id.

Destinos.

C." D. Emilio Perona Peláez, del
1." Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores, a la Co-
mandancia y reserva de Ma-
drid (V.)—R. O. 30 agosto de
1924.—D. O. núm. 204.

C.° D. Celedonio Izquierdo Vega,
del id. a la id. (V.)-Id.-Id.

C.° D. Valentín Ortiz López, de dis-
ponible en la 3.a Región, a la
Comandancia y Reserva de
Sevilla (V.)—Id.—Id.

C.° D. Ricardo Guerreros Mateos,
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la id. (V.)
—Id.-Id.

C.° D. José Mateo Aguilar, del l.er

Batallón de Reserva de Ser-
vicios Especiales, a la Coman-
dancia y Reserva de Valeneia
(V.)—Id.—Id.

C." D. Juan García Plaza, del id. a
la id. (V.)-Id.-Id.

C.° D. Antonio Ferragut Cánovas,
del 2.9 Batallón Reserva de



NOVEDADES 117

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Zapadores Minadores, a la Co-
mandancia y Reserva de Bar-
celona (V.)—Id.—Id.

D. Serafin Gruillué Garzo, del
id. a la id. (V.)—Id.—Id.

D. Juan Escudero Coronado, del
3.er Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores, a la Co-
mandancia y Reserza de Za-
ragoza (V.)—Id.—Id.

D. Emilio Guallart Lara, del id.,
a la id. (V.)—Id.—Id.

D. Ramón Argerit Benavente,
de disponible en la 2.a Región,
a la Comandancia y Reserva
de Burgos (V.)—Id.—Id.

C."

O.

c.

D. Joaquín Castillón Sánchez,
del 1." Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la id. (F.)
—Id.—Id.

D. Antonio Rodríguez Alcalde,
del 2.° Batallón de Reserva
de Servicios Especiales, a la
Comandancia y Reserva de
Valladolid.—Id.—Id.

D. Secundino Vázquez Teijeiro,
del id., a la id. (V.)—Id.—Id.

D. Nicasio Jiménez Suñen, del
4.° Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores, a la
Comandancia y Reserva de
Coruña (V.)—Id.—Id.

D. Benito Sanz del Pozo, del 6.°
Regimisnto de Zapadores Mi-
nadores, a la id. (V.)—Id.—
Id.

D. Jacinto Andreu Company,
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadofes, a la Brigada
Topográfica (V.)—Id.—Id.

D. Salvador Daguerre Vico, del
Batallón de Radiotelegrafía
(haberes 6.° Regimiento de
Zapadores Minadores) y dele-
gado gubernativo de Seque-
ros, al 6.° Regimiento de Za-
padores Minadores y continúa
de delegado gubernativo de
Sequeros.—Id. — Id.

D. Mariano Gómez Herrero, del
4.° Batallón de Reserva de
Zapadores Minadores, a dis-

Bmplsso
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

ponible en la 6.a Región (V.)
—Id.—Id.

C.n D. Juan Felipe Armendáriz, del
5.° Regimiento de Zapadores
Minadores, a disponible en la
4.a Región (V.)—Id.—Id.

C.° D. Jnan Díaz Espíritusanto, del
Regimiento de Pontoneros, a
disponible en la 1.a Región
(V.)—Id.—Id.

T.6 D. Domingo Hernández Martí-
nez, del 2.° Regimiento de
Zapadores Minadores, a la
Comandancio y Reserva de
Madrid (VJ-Id.—Id.

T.e D. Evaristo Ramírez Moreno,
del l.er Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Coman-
dancia y Reserva de Sevilla
(V.)-Id.—Id.

T.e D. Julián Larios de la Rosa, del
2.° Regimiento dé Ferrocorri-
les, a la Comandancia y Re-
serva de Valencia (V.)—Id.—
Id.

T.e D. Benito Fernández Borrero,
del 4.° Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a la Coman-
dancia y Reserva de Barcelo-
na (V.)—Id.-Id.

T.e D. Evaristo Ballesteros Balles-
teros, del Regimiento de Pon-
toneros, a la Comandancia y
Reserva de Zaragoza. (V.)—
Id—Id.

T.e D. Dionisio González Prieto, del
6.° Regimiento de Zapadores
Minadores, a la Comandancia
y 'reserva de Burgos (V.)—
Id.—Id.

T.e I). Ángel Gómez Herrero, del
1." Begimiento de Ferrocarri-
les, a la Comandancia y re-
serva de Valladolid (V.)—Id.
Id.

T.e D. José Sogo Mayor, del l.er Re-
gimiento de Ferrocarriles, a
la Comandancia y Reserva de
Coruña (V.)—Id.—Id.

T.e D. José Cuello Gadea, de la Co-
mandancia de Ceuta, a dispo-
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nible en la 3.a Región (V.)—
Id.—Id.

T.e D. Eusebio Víllaverde García,
de la Comandancia de Meli-
lla, a disponible en Baleares
(V.)-Id.—Id.

T.e D. Luis Rodríguez Gutiérrez, de
la Comandancia de Ceuta
(compañía complementaria de
Ferrocarriles,), a la Coman-
dancia de Ceuta.—Id.—Id.

T.e D. José Cancelo Paz, del 2.° Re-
gimiento de Fer rocar r i l e s
(compañía complementaria),
a la Comandancia de Ceuta.
—Id.—Id.

T.e D. Gumersindo García Gutié-
rrez, del l.er Regimiento de
Ferrocarriles (compañía com-
plementaria), a la Comandan-
cia de Melilía.—Id —Id.

T.e D. Narciso Arguimbau Cardona,
de la Comandancia de Melilla
(compañía complementaria de
Telégrafos), a la. Comandan-
cia de Melilla.—Id.—Id.

T.e D. Luis de Juan Rodelos, de
agregado al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones,
al id.—Id.—Id.

T.e D. Raíael Aguilar Vivó, de id.,
al id.—Id.—Id.

Alf.1 D. Antonio Chuliá Boix, del 4.°
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Brigada Topo-
gráfica.—IJ.—Id.

C.n D. Valentín Ortiz López, de re-
emplazo por enfermo en la 3.a

Región, a disponible en la
misma.—R. O. 10 septiembre
de 1924.—D. 0. núm. 204.

C.° D. José Navarro Capdevila, se
dispone cese en el cargo de
Delegado gubernativo de
Arrecife (Canarias).—R. O. 22
septiembre de 1924.—D. O. nú-
mero 215.

C.n D. Carmelo Urruti Castejón, id.
id. de Los Llanos (Canarias).

I d I d

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motiros y fechas,

T." D. Dionisio González Prieto, de
la Comandancia y reserva de
Burgos, a afecto a la de igual
denominación de Barcelona,
por haber sido nombrado
Teniente del Cuerpo de Segu-
ridad en esta última provin-
cia.—R. O. 23 septiembre de
1924.— D. O. nún\ 215.

C." D. Francisco Ruiz Castillo, del
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, a disponible en la 2.a Re-
gión (V.)—R. O. 25 septiem-
bre de 1924.—D. O. núm. 216.

C." D. Fernando Luna Bellerín, del
2.° Regimiento de Zapadores
Minadores, al 2.° Regimieíon
de Ferrocarriles (V.) — Id. —
Id.

C." D. Antonio Conde Rodríguez,
ascendido, del grupo de Gran
Canaria, al 6.° Regimiento de
Zapadores Minadores (F.) —
Id.—Id.

T.e D. Miguel Montero Doñoro, del
4.° Regimiento de Zapadores
Minadores (grupo expedicio-
nario), al 4.° Regimiento de
Zapadores Minadores (V.)—
Id.-Id.

T.e D. Félix Jane Llusíá, del id., al
id. (grupo expedicionario) (F.)
—Id.—Id.

T.e D. José Cancelo Paz, de la Co-
mandancia de Ceuta, al 2.°
Regimiento dé Ferrocarriles
(V.)-Id.-Id.

T.e D. Anastasio Bengoa Rivero,
ascendido, del Regimiento de
Aerostación, a la Comandan-
cia de Melilla (F.)—Id.—Id.

Alf.z D. Ángel Miralles Pérez, del
5.° Regimiento de Zapadores
Minadores (compa3ía expedi-
cionaria), al 5.° Regimiento
de Zapadores Minadores (V.)
Id.-Id.

Alf/ D. Juan Bautista Juan Villa-
nueva, del id., al id. (compa-
ñía expedicionaria) (F.)—Id.
—Id.
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Alf.z D. Nazario Carreter Bueno, del
l.er Regimiento de Telégrafos,
al l.er Regimiento de Ferro-
carriles (V.)—Id.—Id.

Alf.z D. Marcial García Barros, del
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, a la Comandancia de Me-
lilla (F.)-Id.—Id.

C.n D. Carmelo Urruti Castejón, se
le nombra Delegado guberna-
tivo del partido judicial de
Lillo (Toledo).—R. O. 27 sep-
tiembre de 1924— D. O. nú-
mero 218.

C." D. Pedro Soria Frías, de la Co-
mandansia de Larache, al Ba-
tallón de Alumbrado en cam-
paña (V.)—R. 0.29 septiembre
de 1924.—D. O. núm. 219.

T.e D. José Coello Gadea, de dispo-
nible en la 3.a Región, a id.
(V.)—Id.—Id.

T.e D. Felipe Mora Merino, de la
Comandancia de Ceuta, a id.
(V.)-Id.—Id,

Alf.2 D. Plácido Galán Moreno, del
6.° Regimiento de Zapadores
minadores, a id. (V.)—Id.—Id.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

C.n D. Andrés Castelló Jardín, se le
concede la gratificación de
efectividad de 1.400 pesetas
anualeB, a partir de 1.° del mes
actual.—R. O. 23 septiembre
de 1924.—D. O núm. 215.

C.n D. Daniel Pérez García, id. la
id. de 1.300 pesetas anuales, a
partir de 1.° de agosto último.
—Id.—Id.

C.n D. Lázaro Rodríguez Carretero,
id. la id. de 500 pesetas anua-
les, a partir de id.—Id.—Id.

C.n D. Juan García Plaza, id.—Id.—
Id.

Empleo»
en el

Cuerpo- Nombres, motivos y fechas.

C.n D. Filastro Pardo y Díaz de
Otazu, id.—Id.—Id.

C.n D. Antonio Rodríguez Alcalde,
id.—Id.—Id.

C.n D. Manuel Hernández Pedraz,
id.—Id.—Id.

C.n D. Antonio Ferragut Cánouas,
id.—Id.—Id.

C.n D. Pedro Sanz Parra, id.—Id.—
Id.

C." D. Dioclecio Bravo Simón, id.
I d I d

C.n D. Julián Puertas López, id.—
Id.—Id.

C.n D. José Mateo Aguilar, id.—Id.
- I d .

T.e D. Isacio Cañas Arias, id. la id.
de 1.200 pesetas anuales, a
partir de 1.° del mes actual.—
Id.—Id.

T." T>. Atanasio de la Resurrección,
id.—Id.—Id.

T." D. Antonio Iglesias Meiiome,
id.-Id.—Id.

T.e D. Antolín Redondo Cacharro,
i d I d I d

T." D. Antonio Sánchez Mostazo,
id.—Id.—Id.

T.e D. Francisco Candelario Gordi-
llo, id.—Id.-Id.

T." D. Carlos García Vüallave, id.—
Id.—Id.

T.e D. Domingo Hernández Martí-
nez, id. la id. de 1.000 pesetas
anuales, a partir de 1.° del
mes de septiembre de 1923.—
Id.-Id.

T.e D. Domingo Hernández Martí-
nez, id. la id., a partir de 1.°
del mes actual.—Id.—Id.

T.e D. Ángel Gómez Herrero, id. la
id., a partir de 1.° de octubre
próximo.—Id.—Id.

T." D. José Fernández Alvarez, id.
—Id.—Id.

T.e D. Francisco Domínguez Santa-
na, id.—Id.—Id.
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T." D. Manuel Timoteo Ruiz Vejel,
id.—Id.—Id.

T." D. Julián Larios de la Rosa, id.
—Id.—Id.

T.e D. Francisco Ramiro Sánchez,
id.—Id.—Id.

T.° D. Manuel Segura Ruvira, id.—
Id.-Id.

T.e D. Diego Dalmau Mesa, id.—Id.
—Id.

C." D. Rafael López Hernández, id.
la id. de 500 pesetas anuales,
a partir de 1.° do agosto de
1924—Id.—Id.

Clasificaciones.

Alf." D. Anastasio Bengoa Rivero, se
le declara apto para el ascen-
so, cuando por antigüedad le
corresponda.—R. O. 12 sep-
tiembre de 1924.—D. O. nú-
mero 205.

PERSONAL DE LOS CUEBPOS

SUBALTERNOS

Destinos.

C. de O. M. D. Julio Pérez Gil, de la Co-
mandancia de Toledo, a la Co-
mandancia y reserva de Ma-
drid.—R O. SO agosto de 1924.
—D. O. núm. 202.

» £). Ildefonso de la Portilla
Becerra, de la de Badajoz, a
la de Madrid.—Id.—Id.

» D. Eleuterio Mira Jiménez,
de la de Córdoba, a la de Se-
villa.-Id.—Id.

» D. Cirilo Sans Senosiain, de
la de Álgeciras,a la de Sevilla.
—Id.-Id.

» D. Manuel García Bastida, de
la de Algeciras (La Línea), a
la de Sevilla.—Id.—Id.

» D. Jesús Vallejo Ezquerro,
de la de Algeciras (Tarifa), a
la de Sevilla.—Id. -Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C. de O. M. D. Juan Damián Rodríguez,
de la de Granada, a la de Se-
villa.—Id.—Id.

» D. Rafael Colomer Climent,
de la de Granada (Málaga), a
la de Sevilla.—Id.—Id.

» D. Virgilio Paniagua Andrés,
de la de Murcia (Almería), a
la de Valencia.—Id.—Id.

» D. Domingo Prats Polo, de
la de Murcia, a la de Valencia.
—Id.—Id.

» D. Jacinto Rosades Miras, de
la de Tarragona, a la de Bar-
celona.—Id.—Id.

» D. Frrncisco Hurtado Pérez,
de la de Gerona, a la de Bar-
celona.—Id.—Id.

» D. Francisco Rodríguez Le-
mos, de la de Gerona (Figue-
ras), a la de Barcelona.—Id.
—Id.

» D. Pedro Palou Vidal, de la
de Huesca (Jaca), a la de Za-
ragoza.—Id.—Id.

> D. José Hernández Carrasco,
de la de Huesca a la de Zara-
goza.—Id.—Id.

» D. Benito Conde Franco, de
la de Guadalajara, a la de Za-
ragoza.—Id.—Id.

» D. Marcelo Ruiz Cebolla, de
la de Burgos (Palencia), a la
de Burgos.—Id.—Id.

» D. Manuel Rodríguez Fuen-
tes, de la de Bilbao, a la de
Burgos.—Id.—Id.

' D. Fructuoso Casado Suárez,
de la de Bilbao (Santander), a
la de Burgos.—Id.—Id.

» D. Felipe Urra Zúñiga, de la
de Bilbao (Santoña), a la de
Burgos.—Id.—Id.

» D. Basilio Martín Pacios, de
la de.San Sebastián, a la de
Burgos.—Id.—Id.

» D. Isidoro Amézaga Eche-
veste, de la de San Sebastián
(Vitoria), a la de Burgos.—Id.
—Id.
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C. de O. M. D. Antonio Prats Polo, de la
de Pamplona, a la de Burgos.
—Id.-Id.

» D. Víctor Casado Barilonga,
de la de Pamplona (Logroño),
a la de Burgos.—Id.—Id.

» D. Juan González Alvarez,
de la de Salamanca, a la de
Valladolid.—Id.-Id.

» D. Cándido Montalvo Martí-
nez, de la de Salamanca, a la
de Valladolid.-Id.—Id.

» D. Feliciano García Muñoz,
de la de Segovia, a la de Va-
lladolid.—Id.—Id.

» D. Nicolás Miguel Miguel, de
la de León, a la de Coruña.—
Id.—Id.

» D. Serafín Llopis García, de
la de León, a la de la Coruña.
—Id.—Id.

» D. José Martínez Salas, de
la de Vigo, a la de la Coruña.

I d I d

» D. Artemio Vivo Eeig, de la
de Vigo, a la de la Coruña.—
Id.—Id.

» D. Rafael Arce Mas, del 2.°
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, a la Comandancia y
reserva de Madrid (V.)—Id.—
Id.

> D. Severiano Castro López,
de disponible en la 5.a Re-
gión, al 2.° Regimiento de Za-
padores Minadores (V.)—Id.
—Id.

Áyt.e de O. M. P. Adolfo Aragonés de la
Comandancia de Toledo, a la
Comandancia y reserva de
Ingenieros de Madrid.—Id.—
Id;

» D. Luis Campos Suay, de la
de'Badajoz, a la de Madrid.—
IdT—Id.

» D. Fernando Vidal Aristizábal,
de la de Córdoba, a la de Se-
villa.—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo1 Nombres, motivos y feolias.

Ayt.e de O. D. Antonio Buscató Ventura,
de la de Algeciras, a la de Se-
villa.—Id.—Id.

» D. César Cristina Serrano, de la
de Granada, a la de Sevilla.—
Id.—Id.

» D. José Foruria Ledesma, de
la de Granada (Málaga), a la
id.—Id.—Id.

» D. Rafael Bonastre Gollart, de
la de Murcia, a la de Valen-
ci.—Id.—Id.

> D. Lorenzo Rosell Cañáis, de la
de Tarragona, a la de Barce-
lona.—Id.—Id.

» D. Francisco Argües Bifet, de la
id. (Lérida), a la Íd.-Id.—Id.

» D. Alberto Salazar Monreal, de
la de Gerona, a la id.—Id.—
Id.

» D. Ignacio Conesá García, de la
de Murcia, a la de Valencia.
- I d . - I d .

» D. Pedro Echevarría y Lete, de
la de Huesca, a la de Zarago-
za.—Id.—Id.

» D. Antonio Bravo Molina, de la
de Guadalajara, a la id.—Id.
—Id.

» D. Miguel Miaruan Boflll, de la
de Bilbao, a la de Burgos.—
Id.—Id.

» D. Nicomedes García Miñam-
bres, de la de San Sebastián
(Victoria), a la id.—Id.—Id.

» D. Martín Landia Puig, id.—
Id.—Id.

» D. Valentín Gordo García, de la
de Salamanca, a la de Valla-
dolid.-Id.—Id.

» D. Arturo Torrado García, id.—
Id.—Id.

> D. Enrique Santoni Díéz, de la
de Segovia, a la id.—Id.—Id.

» D. José Pascual Martínez, de la
de León, a la de Coruña.—Id.
- I d .

» D. Mariano Martínez Castellón,
de la de Vigo, ala id.—Id.—Id.
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A. de O. M. D. Carlos Ballesteros Sacó, de
la Comandancia de Toledo, a
la Comandancia y reserva de
Ingenieros de Madrid.—Id.—
Id.

» D. Juan Checa López, de la de
Badajoz, a la id.—Id.—Id.

» D. Honorio Alvarez Rodríguez,
de la de Córdoba, a la de Se-
villa.—Id.—Id.

5 D. Francisco Núñez Santana, de
la de Granada (Málaga), a la
id.—Id.—Id.

» D. Leonardo Aranda Campos'
id._Id.-Id.

» D. José Villalpando Turrillo, de
la de Murcia, a la de Valencia.
—Id.-Id.

» D. José Gutiérrez Escobar, de
la de Tarragona (Lérida), a la
de Barcelona.—Id.—Id.

* D. Santiago Nafria Encabo, id.
—Id.—Id.

» D. Mariano Bayo García, de la
de Gerona, a la id.—Id.—Id.

» D. Emilio Viciana Payan, de la
de Huesca (Jaca), a la de Za-
ragoza.—Id.—Id.

i D. Severiano Gómez Seco, id.—
Id.—Id.

» D. Jerónimo Espejel Lorenzo,
de la de Guadalaiara, a la id.
- I d . - I d .

» D. Gregorio Merino Castellot,
de la de Pamplona, a la de
Burgos.—Id.—Id.

» D. Mariano Tera Camacho, id.
—Id.—Id.

« D. Bernardino Antolin Nieto, de
la de Bilbao (Santander), a la
—Id.—Id.

» D. Lorenzo Pérez Gil, id.—Id.—
Id.

» D. Juan Garijo Lamaisón, de la
de San Sebastián, a la id.—
Id,-Id.

» D. Ceferino Arribas Rodríguez,
de la id. (Vitoria), a la id.—
Id.-Id.

> D. [David Rancho Hernández,
de la de Salamanca, a la de
Valladolid.—Id.-Id.

Empleso
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

A. de O. M. D. Joaquín Nevot Sanz, de la
de Segovia, a la id.—Id.—Id.

» D. Pedro Giralda Torrecilla, de
la de León, a la de Coruña.—
Id.—Id.

» D. Vicente Núñez Ormad, de la
de Vigo, a la id.—Id.—Id.

» D. Arturo Andrés Pascual, de la
Comandancia general déla 2.a
Región, a la de la 4.a Región
(V.)—Id.—Id.

Delin.e D. Mariano Raspal Aguira, de
la Comandancia de Toledo, a
la Comandancia y reserva de
Ingenieros de Madrid.—Id.—
Id.

> D. Rafael Cotter Chacel, id.—
Id.—Id.

» D. Eduardo García de los Re-
yes, de disponible y en comi-
sión en la de Badajoz, a la id.
—Id.—Id.

» D. Rafael Chacón Sánchez, de
la de Córdoba, a la de Sevilla.
—Id.—Id.

» D. José Santiésteban Valls, de
la de Algeciras, a la id.—Id.
—Id.

» D. Eladio García López, de la
de Granada (Málaga), a la id.
—Id.—Id.

» D. Abelardo Jesús Suárez Cain-
pomanes, id.—Id.—Id.

» D. José Quesada Granda, de la
de Murcia, a la de Valencia.—
Id.—Id.

» D. Isaac de la Rica y Díaz, de la
de Tarragona; a la de Barcelo-
na.—Id.—Id.

» D. Ramón Ortega Cubedo, de la
id. (Lérida), a la id.—Id.—Id.

» D. Antonio Orfila Pons, de la
de Gerona, a la de Barcelona.
—Id.-Id.

» D. José Luz Corbín, de la de
Huesca (Jaca), a la de Zara-
goza.—Id.—Id.

» D. Carlos Santiésteban Valls,
de la de Guadalajara, a la de
Zaragoza.—Id.—Id.

» D. Pablo Gómez Arroyo, de
la de Bilbao, a la de Burgos.
—Id.—Id.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motvos y techas.

Delinea." D. Narciso Tuesta Rama, de la
de San Sebastián, a la de Bur-
gos.—Id.—Id.

> D. Pedro Pastorizo González,
de la de San Sebastián (Vito-
ria), a la de Burgos.—Id.—Id.

> D. Jaime Ruiz Martínez, de
la de Pamplona, a la de Bur-
gos.—Id.—Id.

» D. Gonzalo Valera y Ruiz del
Valle, de la de Segovia, a la
de Valladolid.-Id.—Id.

» D. Manuel Mucientes García,
de la de Salamanca, a la de
Valladolid.—Id.—Id.

• D. José Veredas Rodríguez, de
la de Vigo, a la de Coruña.
- I d . - l d .

Ayt." de T. D. Francisco Ignacio Gómez
Ortega, del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, a
la Comandancia de Ceuta (V.)
—Id.—Id.

A. de T. D. Valentín Gutiérrez Ontalva,
de nuevo ingreso, con el suel-
do de 2.500 pesetas anuales,
al Regimiento de Pontoneros.
—R. 0.19 septiembre de 1924,
—D. O. núm. 212.

C. de O. M. D. Severiano Castro López,
del 2.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, al Batallón
de Alumbrado en campaña.
(V.)—R. O. 29 septiembre de
1924.—D. O. núm. 219.

A. de T. D. Zacarías Sánchez González,
del l.er Regimiento de Telé-
grafos, a id. (V.)—Id.—Id.

A. de T. D. José Hernández Martínez,
del grupo de Menorca, a id.
(V.)—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C. de O. M. D. Francisco Ortiz de Zarate
y Gómez de Cadiñanos, de la
Comandancia de Ceuta, al 2¿°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (V.)—R. O. 2í) sep-
tiembre de 1924.—D. O. nú-
mero 220.

C. de O. M. D. Francisco Quero Gonzá-
lez, de la Comandancia de
Cartagena, a la de Ceuta (V.)
—Id.—Id.

C. de O. M. D. Antonio Ulloa Cantillo, de
nuevo ingreso, con el .sueldo
de 4.000 pesetas anuales, a la
Comandancia de Cartagena
(F.)—Id.—Id.

Ayt.e de O. D. Julián García Palomares,
de id., con id., a la Comandan-
cia y reserva de Burgos (F.)—
Id.—Id.

Ayt." de O. D. José Luis de la Sota y de
Diego, de id., con id., á la Co-
mandancia de Ceuta (F.")—Id.
—Id.

Ayt." de T. D. Federico Galán Carrasco-
sa, del 2.° Regimiento de Fe-
rrocarriles, al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones
(grupo de Larache) (V.)—Id.
—Id.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

O.C.deF.de 1.a D. Jacinto Rosanes Miras, se
le concede la gratificación de
efectividad de 1.600 qesetas
anuales, a p a r t i r de 1.° de
agosto de 1924—R. O. 23 sep-
tiembre de 1924.—D. O. nú-
mero 215.

OC.deF.de 1.a D. Cándido Pérez Barcia, id.
—Id.—Id.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración.

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DEBE Pesetai,.

Bxiatencia anterior 189.374,90
Cuotas de señores Socios del mes de agosto 14.205,00
Recibido de la Intendencia Militar (consignación del mes de agosto).. 12.187,74
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 185,50
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio 514,76
ídem por venta de una regla de cálculo 84,00
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 507,75

Suma 217.009,65

HABER

Socios bajas. 25,00
Gastos de Secretaría 497,05
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.313,50

, „ , . (Huérfanos 8.288,45
Gastado por el Colegio. ] TT , O O M m

r & (Huérfanas 3.830,00
Impuesto en el Monte de Piedad 239,00
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.221,00
Gastado en obras ejecutadas en. el Colegio 9.100,00
Existencia en Caja, según arqueo 183.495,65

Suma 217.009,65

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja.... 11.110,15
En cuenta corriente en el Banco de España 32.223,00
En carpetas de cargos pendientes 8.152,70
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00

Suma 183.495,65
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de agosto de 1924 2.913
Altas , . 26

Suma 2.939

, 7

Quedan 2.932

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

ídem idem. Huérfanas

TOTALBS

a
a
<r
O
o
tt

"5.
o'

68

40

108

C
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en
sió

n
..

57

48

28

106

239

t»
B"
•s

8.
o-e

31

31

62

t)
o
a

31

31

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones
Acreditado.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. >
ídem corrientes 66.012,00

SUMAS 66.012,00

E
n 

carrera y
i 

p
rep

aració
n
..

21

3

9

33

E
n A

cadem
ias

m
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18

4

22
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Impuesto.

66.012,00

66.012,00
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•»

>

o

E

195

153

41

106

495

Diferencia

i

P¡
. ir
'• O
. m
I z

348

147

495

BL G-KNKRAL PRBSIDBNTB

M. Puente.

Madrid, 12 de septiembre de 1924.
EL TENIENTE CORONEL SECRETARIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de septiembre de 1924.

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VABIOS DE LA. OBKA Clasificación.

Compra Palmer (Tos. F.): A technical diotionary in En-
glish, Spanish & Portuguese. 1923, London. 1 vo-
lumen, 73 páginas. 16 X 12 , A-a-1, G-a-3

Compra García Carraña (Alberto y Arturo): Enciclo-
pedia heráldica y genealógica Hispano-America-
na. 1919, Madrid. 16 yol., con figuras y láminas.. A-a-1, J-ñ-U

Regalo (1)... Memorias de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales de Madrid. Serie segun-
da. Tomo IXI A-d-1

Regalo (2)... Estadística de las Obras públicas de España. Ferro-
carriles y tranvías. Situación en 1.° de enero de
1917 A-i-3, G-h-5

Compra Vasco de Carvalho: A 2.a Divisao Portuguesa na
batalha do Lys. (9 de abril de 1918.) 1924, Lisboa.
1 vol., 409 páginas con láminas y planos. 16 X 9- B-h-4, J-n-12

Regalo (3)... Suplemento núm. 1, 1922. Al derrotero del Medite-
rráneo. Tomo I B-n-6

Regalo (3)... Suplemento núm. 1, 1924. Al derrotero de las costas
de España y Portugal , B-n-6

Regalo (3)... Suplemento núm. 1, 1922. Al derrotero de la costa
septentrional de España B-n-6

Compra Bouasse (H.): Capillaríté. Phénomenes superfi-
ciels. 1924, París. 1 vol., 437 páginas con figuras.
19 X 11 E-a-2

Compra Achalme (Dr.): Les edifices physico-chimiques.
Tome III. La molécule minerale E-a-2, E-h-2

Compra Montes Fuentes (Jnlio): Elementos de electro-
química y electrometalurgia. 2.a edición. 1924,
Barcelona; 1 vol., 298 páginas con figuras. 15 X 9- E-g-6, G-f-5

Compra Meckenburg (Dr. Werner): Tratado de química.
1924, Barcelona. 1 vol., 747 páginas con figuras.
18 X 1°- Nota: Traducido de la 2.a edición alema-
na, por el Dr. Moles E-h-1
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Procedencia.

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra

Compra,....

Compra

Compra.....

Compra

Regalo (4). .

A.UTOB, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasificación.

Compra.

Compra

Compra.... •

Annual reporta on the Progress oí Cliemistry. For
1919, 1920, 1921,1922, 1923. 1920, London, B volú-
menes. 234-814 páginas con figuras. 18 X 10 E-h-1

Richter's (Víctor von): Text-book of inorganic
ohemistry. 1900 Philadelphia. 1 vol., 430 páginas
con figuras. 16 X 10. Nota: Translation by Edgar
F. Smith E-h-1

Richter's (Víctor von): Organic chemistry. 1922-
23, London. 3 volúmenes. 326-760 páginas con
figuras. 18 X H- Nota: Translated by E. E. Four-
nier D'Albe and Percy E. Spielmann E-h-6, G-g-9

Vignerón (H.): Précis de chimie physique. 1924,
París. 1 vol., 408 páginas con figuras. 18 X 9 . . . . E-'h-6

Millot (Stanislas): Manuel des travaux de forcé a
exécuter a bord des navires et dans les chantiers.
1924, París. 1 vol., 120 páginas configuras. 23 X13- C-b-7, B-o-2,1-1-3

Le Gallou (Y.): Technique et pratique des mo-
teurs a huile lourde a injection directo (semi-Die-
sel). 1924, París. 1 vol., 207 páginas con figuras.
20 X 13 *, G-b-9

Masmejean (A.), Berehare (E.): Les moteurs a
axplosion dans l'avition. Tome III G-b-9, G-h-3

Hütte: Manuel de l'Ingenieur mótallurgiste. 1924,
París. 1 vol., 1.064 páginas con figuras. 16 X 9.
Nota: Traduit sur la 2.a ed. allemande, par Char-
les Harmann G-f-1

Dyke (A. L.): Dyke's Automobile. 1924, London.
1 vol., 1.226 páginas con figuras. 14 X 22 G-h-2, H-k-2

Instructions aeronautiques relatives aux aerodro-
mes et terrains d'aterrissage. Tome I. 1924, París.
1 vol.,il27 páginas con planos. 21 X 17 Gh-3, H-k-3

Martínez Sanz (F.): Aerostación. Carros, tornos y
automóviles-tornos, empleados en Aerostación.
1924, Madrid. 1 vol., 128 páginas con láminas.
18 X 11 G-h-3, H-k-3

Murani (Oreste) y Bianchi (Humberto): Tele-
grafía y telefonía sin hilos. 1924, Madrid. 1 volu-
men, 788 páginas con figuras. 14 X 8. Nota: Tra-
ducida por Laureano Menéndez Puget G-n-B, H-n-3

Reynaud-Bonin (B.): Appareils et installations
tóléphoniques. 1924, París. 1 vol., 487 páginas con
figuras. 18X11 G-n-5

Stroh (H.): Mines et torpilles. 1924, Paris. 1 volu-
men, 188 páginas con figuras. 15 X 8 H-i-4



128 AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA

Procedencia, AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación,

Compra González Piuillos (G.): Apuntes de arqueología.
(Arquitectura, escultura y pintura.) 1924, Madrid.
1 vol., 79 páginas. 13 X 8 I-a-1, J-ñ-1

Regalo (5).. Estudio de los problemas urbanos de Oviedo. 1924,
Oviedo. 1 vol., 119 páginas. 17 X 10 . . . I-m-1

Regalo (6).. Francos Rodríguez (José): Huellas Españolas.
Impresiones de un viaje por América, s. a., Ma-
drid. 1 vol., 366 páginas. 14 X 8, J-d-1, J-j-10

Regalo (7)... Vehrahz: Los Estados Unidos vencidos por Espa-
ña. 1899, Toledo. 1 vol., 89 páginas. 14 X 7.. . . . . . J-l-6

NOTA: Las obras regaladas lo h a n sido por :
(1) Real Academia de Ciencias Exactas , Físicas y Natura les ,
(2) Dirección general de Obras Públioas.
(3) Direcoión general de Navegación y Pesoa Marí t ima.
(4) Regimiento de Aerostación.
(5) Comandante de Ingenieros D. Joaquín de la Llave.
(6) D. J a a n C. Cebrián. *
(7) Un Oficial del Cuerpo.

Madrid, 30 de septiembre de 1924.
EL TBNIKNTH CORONEL-DIRBOTOR,

Bruno Morcillo.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALASTO» de fondos correspondiente al mes de octubre de 1924.

Pesetas.
C A B S O

Existencia en fin del mes an-
terior 149.292,20

Abonado durante el mes:

Por la Academia 241,60
Por el Batallón de Aerost.-.. 124,35
Por el Servicio de Aviación. 435,30
Por el Bón. dé Radio teleg.*.. 117,45
Por la Comandancia y Re-

serva de Barcelona 168,90

Por la Brigada Topográfica. 47,45
Por el Centro Electrotécnico. 242,65
Por la Comand.a de Ceuta... 261,35
Por la C* de &ran Canaria.. 80,60
Por la id. de Larache . . . . . . . >
Por la id. de Mallorca. . . . . . 106,50
Por la id. de Melilla 280,40
Por la id. de Menorca 68,00
Por la id. de Tenerife »
Por el Bata." de alumbrado.. »
Por la Esc.a Superior Guerra. 71,40
Por la Comandancia y Re-

serva de Madrid. 249,85
Por el l.er B eg. de Ferrocril.' 248,25
Por el 2.° id. de id. 211,70
Por el íteg. de Pontoneros.. »
Por ell.erReg.de Telégfos. 158,85
Por el l.er Reg. Zaps. Mina. 151,85
Por el 2.° Beg. Zps. Mins.... »
Por el 3.er id. de id 295,45
Por el 4.° id. de id »
Por el 5.° id. de id 117,55
Por el 6." id. de id »
Por la Deleg." de la 2.a Reg.1 »
Por la Deleg." de la 3.a fieg." »
Por la id. de la 4.» id. '341,10
Por la id, de la 5.» id. 332,05
Por la id. de la 6.» id. 970,50
Por la id. de la 7.» id, 426,75
Por la id. de la 8.* id, »
Sn Madrid 2.406,90

Suma el cargc 167.449,45

Pesetas.

DATA,

Por la cuota funeraria del
Teniente D. José Baquera
Alvarez (q. D. h.) 5.000,00

Nómina de gratificaciones.,. 165,00

Suma la data 6.165,00

RESUMEN

Importa el cargo 157.449,45
ídem la data 5,165,00

Existencia en el día de la
fecha 152.284,45

DETALLE DE LA EXISTENCIA

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra. . - 96.175,60

En el Banco de España, en
cuenta corriente. 48.849,25

En metálico en Caja 4.219,65
En abonarés pendientes de

cobro 3;039,95

Total igual 152.284,45

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Existían en 30 de septiembre
último 924

B A J A S • • •'.,.
m

D. Ramón Topete Hernández,
por fallecimiento.

» Pedro Serra Poch, por id.

Quedan en el día de la fecha. 922

Madrid, 31 de octubre de 1924.—El
Comandante, tesorero•acciden.1, CARLOS
BARUTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, P. A., LEÓN SANCHÍZ.—V.° B . ' E i
General Presidente^ TEJBRA. -
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ACTA de la sesión celebrada por la Junta general extraordinaria el día 31
de marzo de 1924.

En Madrid, a treinta y uno de marzo de mil novecientos
PBESIDENTE veinticuatro, se reuiíió la Asociación Filantrópica del

Cuerpo de Ingenieros del Ejército en iunta general extra-
Excmo. Sr. General D. LOREN- -,. . , . . , , - " , . •, . , ,

zo DE LA TEJERA MAGMN. ord inar ia , en segunda citación, bajo la pres idencia del
Exorno. Sr. General D. Lorenzo de la Tejera y Magnín y

VOCALES c o n asistencia de los demás señores relacionados al mar-
Sr. Coronel D. ANTONIO Eo- gen, los cuales componen la Junta directiva de la Socie-

CHA. PEREIRA, Contador. dad.
Sr. coronel D.JOSÉ DE CAM- L e í d a el a c t a d f j l a s e s i ó n a n t e r i celebrada el 21 de

POS MjJNILLA. . '
Sr. Teniente Coronel D. LEÓN enero, fue a p r o b a d a por u n a n i m i d a d .

SAKCHIZ PAVÓN, Secreta- A con t inuac ión , e l Exorno . Sr. P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó
"<>• que, como se había anunciado en la convocatoria, la re-

ComandunUB. CARLOS BA- u n ¡ o n t e n í a ^ . ^ t r a f ¡ a r d e 1& r e f o r m a d e j a g c o n d i _
RDTELL POWER, Tesorero . r J . - , , , ,
accidental ciones de ingreso de los socios no fundadores y de las cuo-

tas mensuales con que, al cumplir la edad señalada para
el retiro forzoso, habían de contribuir quienes voluntaria-
mente causen baja en el Cuerpo antes de perfeccionar el
derecho al máximum de haberes pasivos; añadiendo que,

con arreglo a la última parte del articulo 21 del Reglamento, serían firmes los
acuerdos que se adoptaran—salvo la aprobación superior—, por verificarse la re-
unión en segunda convocatoria.

Dsspués se dio lectura de los votos particulares formulados por los Sres. Taix,
Fábregas y Tavira; no se tomó en cuenta otro del Sr. Casado, con arreglo al párrafo
segundo, caso 2.° del artículo 20, y luego de amplia discusión, en la que, entre otros,
intervinieron extensamente los Sres. Gómez de la Torre, La Llave, Morcillo, Casa-
do y Rocha, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Que se proponga la modificación de los párrafos segundo y tercero del
artículo 4.° del Reglamento, que dicen:

«Los oficiales que no hubieren sido alta en la Asociación al ascender a primeros
tenientes, podrán ingresar en ella, si no hubiesen cumplido la edad de treinta y un
años, abonando desdé luego la cuota ordinaria que les corresponda y, además, y de
una sola vez o en doce plazos mensuales, como cuota de entrada, 150 pesetas; bien
entendido que, en cualquiera de los dos casos, no devengarán cuota funeraria hasta
después de haber transcurrido un año y un día, a contar del en que hubiesen sido
alta.»

«Si fallecieren antes de cumplir el plazo marcado en el párrafo anterior, se de-
volverá a sus herederos la parte de cuota de entrada que hubiesen satisfecho, o el
total si lo hubieran abonado de una vez; pero el importe de las cuotas ordinarias
que hubieren entregado desde la fecha de su alta, quedará a beneficio de la Asocia-
ción.» En ía forma siguiente:

«Loa oficiales, que no hubieren sido alta en la Asociación al ascender a tenientes,
podrán ingresar en ella, si no hubiesen cumplido la edad de treinta y un años, bajo
las condiciones que siguen:
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1.a Para los que ingresen dentro de los cinco años siguientes a su ascenso a
tenientes:

a) Abono de la cuota corriente, en las mismas condiciones que para los demás
socios establece este Reglamento.

b) Abono de una cantidad igual al importe total de las cuotas atrasadas que hu-
biera satisfecho, de haberse hecho socio al ascender a teniente, incrementado con el
cinco por ciento de dicho importe. Este abono podrá hacerse de una vez o por pla-
zos, sin que el número de ellos sea superior al de meses transcurridos desde la fecha
de ascenso del interesado a teniente.

c) No adquirirán derecho a legar cuota funeraria hasta después de transcurridos
seis meses, contados desde el día 1.° del mes siguiente al en que hubieren satisfecho
el total de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior.

2.a Para los que soliciten el alta después de los cinco años antes indicados:
a) Abono de la cuota corriente, en las mismas condiciones que para los demás

socios establece este Reglamento.
b) Abono de una cantidad igual "al doble de las cuotas atrasadas que hubiera

satisfecho, de haberse hecho socio al ascender a teniente, incrementado con el 5
por 100 del total de dicha cantidad. Este abono podrá hacerse de una vez o por pla-
zos, sin que el número de ellos sea superior al de meses transcurridos desde la fecha
de ascenso del interesado a teniente.

c) No adquirirán derecho a legar cuota funeraria, hasta después de transcurrido
un año, contado desde el día primero del mes siguiente al én que hubieran satisfe-
cho el total de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior.

SEGUNDO. Que los párrafos del artículo 5.° que dicen:
«Los socios retirados o licenciados absolutos a petición propia, satisfarán como

cuota el 1,33 por 100 del haber mensual líquido que percibirian si hubieran seguido
en activo servicio y continuasen ascendiendo cuando les correspondiera hasta lle-
gar al empleo de coronel, inclusive, o a la edad reglamentaria para el retiro forzoso.
También contribuirán por el concepto de cruces y gratificaciones de efectividad que
disfrutaran en el momento de separarse del Cuerpo, continuando este abono duran-
te el período de tiempo que, sin su baja en el Ejército, hubieran disfrutado las pen-
siones dé cruces y gratificaciones dichas.»

«Para los retirados forzosamente por edad o por inutilidad para el servicio, el
descuento del 1,33 por 100 se aplicará tan sólo al liquido de los haberes que cobren.
La misma regla se seguirá con los retirados por voluntad propia cuando lleguen
a la edad en que les hubiera correspondido forzosamente el retiro.»
queden redactados en la forma que a continuación se expresa:

«Los socios, que a voluntad propia, causen baja en la escala activa, se conside-
rarán, para los efectos de evaluación de cuotas, como si continuasen e» su puesto
en el escalafón del Cuerpo, siguiendo las incidencias del mismo hasta cumplir la
edad en que forzosamente hubieran de pasar a situación pasiva, abonando, por
tanto, la cuota correspondiente al haber líquido que hubieran podido disfrutar per-
maneciendo en situación activa. Esta prescripción se aplicará a quienes cumplan
la edad para el retiro forzoso desde 1.° de abril de 1924.

»A1 causar baja, a petición propia, en la escala activa, servirá de base para fijar
la cuota mensual, no sólo el sueldo del empleo, sino también las pensiones de cruces
y quinquenios que pudieran disfrutarse en el momento de separarse de dicha esca-
la, continuando este abono durante el tiempo que, sin la baja, hubieran disfrutado
las pensiones de cruces y quinquenios mencionados.»
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»Los retirados forzosamente por edad o por inutilidad para el servicio, contri-
buirán con el 1,33 por 100 de los devengos liquidos que perciban.»

Hizo después presente S. E., que las modificaciones acordadas no podían entrar
en vigor mientras no fueran aprobadas de Real orden, en virtud de lo prevenido en
la de 18 de diciembre de 1918, para lo cual se comunicarían aquéllas, con inclusión
de copia de este acta, a la Superioridad.

Y, no habiendo más asuntos de que tratar, el Exorno. Sr. General Presidente le-
vantó la sesión. (Siguen las firmas).»

La modificación del Reglamento, indicada en el acta anterior, fue aprobada, en
la forma propuesta, por Real orden de 23 de septiembre de 1924. trasladada por la
Capitanía general de la 1." Región a esta Presidencia, con fecha 1.° del corrien-
te mes. •

Madrid, 6 de octubre dé 1924.— El General, Presidente, Lorenzo de la Tejera.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Bajas.

C," D. Lorenzo Fernández Báguena,
se le concede ingreso en el
Cuerpo de Estado Mayor.—
R. O. 1." octubre de 1924.—
B, O. núm. 221.

T.« D, Pedro Serra Poch, del 1." Re-
gimiento de - Telégrafos, por
fallecimiento en la agresión
del enemigo, en él camino de

• Fondak (Ceuta) el 18 octubre
de 1924.

T.e D. Ramón Topete Hernández,
del 3.8r Regimiento de Zapa-
dores minadores, por falleci-
miento en la agresión del ene-
migo en la carretera de R'Gaia
(Ceuta) el 26 de octubre de
1924.

Cruces.

T. C. D. Silverio Cañadas Valdés, se
le concede la pensión de 600
pesetas anuales, correspon-
diente a la cruz de San Her-
megildo, que posee, con la an-
tigüedad de 18 de octubre de
1923.—R. 0.7 octubre de 1924.
—D. O. núm. 226.

T. C. D. Alfonso Moya Andino, id. la
placa de id., con la antigüedad
de 23 de mayo de 1924.—R. O.
21 octubre de 1924.—D. O. nú-
mero 239.

T. C. D. Enrique Mathé Pedroche, id.
id., con la antigüedad de 28
de agosto de 1924.—Id.—Id.

C." D. José Castilla Castilla, id. la
cruz, de id., con la antigüedad
de 3 de septiembre de 1922.—
I d I d

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C n

Recompensas.

D. Salvador Alafont Soriano, se
amplía la real orden circular
dé 2 de abril de 1923, en el
sentido que debe continuar
percibiendo la pensión diaria
de 15 pesetas, desde el 20 de
marzo, mientras justifique con
certificado facultativo que si-
gue sin estar en condiciones
de prestar servicio.—R. O. 16
octubre de 1924.—L). O. nú-
mero 234.

T.G.

T. C.

T. C.

D. Salvador Lechuga Martín,
de la Comandancia de Ceuta,
al Regimiente de Aerostación
como resultado' del concurso
anunciado por real orden cir-
cular de 19 de agosto último
(D.O, núm. 185).—R. Oi 6 oc-
tubre de 1924.—D. O. número
226.

D. Miguel Manella Corrales, se
le nombra consejero-delegado
del Ministerio de la Guerra
en el Consejo de la Compañía
Telefónica Nacional.—R, O. 7
octubre de-1924.—D. O. nú-
mero 227.

D. Ricardo Groytre Bejarano, de
la Comandancia de Sevilla, al
Negociado de automóviles del
Ministerio de lá Guerra como
resultado del concurso anun-
ciado por real orden circular
de 23 de septiembre pasado
(X>. 0. núm. 213),—R. O. 17
octubre de 1924.—D. O. nú-
mero 235.

D. José Iribarren Jiménez, de
disponible en la 2.a Región, se
le nombra ayudante de cam-
po del General de la 9.a Di-
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visión D. Miguel Correa Oli-
ver.—E. 0.18 octubre de 1924.
—D. O. núm. 236.

T. C. D. Tomás Fernández Quintana,
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, al Centro
Electrotécnico y de Comuni-
caciones, como resultado del
concurso anunciado por real
orden circular de 30 de agosto
últ imo (D. O. núm. 194).—
R. O. 18 octubre de 1924.—
D. O. núm. 236.

C.u D. Félix Gómez Guillamónt, de
la Comandancia de Ceuta, al
id. en África, como id.—Id.—
Id.

T." D. Iñigo de Arteaga y Falguera,
duque de Francavilla, eonde de
Saldaña y de Corres, grande de
España, del Batallón de Radio-
telegrafía de campaña, como
id.—Id.—Id.

T.» D. Félix de Antelo Junco, del
id., al id., oomo id.—Id.—Id.

T/e JD. Rogelio Bugallo Orozco, del
2.° Regimiento de Zapadores
minadores, al id., como id.—
Id.—Id.

T.e D. Manuel Mexía Rosciano, de
la Comandancia de Larache,
al id. en África, como id.—Id.
—Id.

T. C. D. Silverio Cañadas Valdés, de
la Comandancia de Ceuta, a
la Comandancia y reserva de
Sevilla (V.)—E. 0. 25 octubre
de 1924.—D. 0 núm. 241.

T. C. D. Vicente Martorell Portas, de
la Comandancia del Ferrol, al
6.° Regimiento de Zapadores
minadores (F.) (art. 11 del real
decreto de 9 de mayo último
(Z>. O. núm. 108).—Id.—Id.

T. C. D. Benito Navarro y Ortiz de
Zarate, de disponible en la 6.1
Región, a la Comandancia de"
Ferrol (F.)—Id.—Id.

C." D. Ricardo Ortega Águila, de
disponible en la 5.a Región y
en comisión en la Academia
del Cuerpo, a la Comandancia
y reserva de Corana, residien-
do por ahora en León y conti-
nuando en comisión en la
Academia (F.)—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

C.° D. Juan G-uaseh Muñoz, de dis-
ponible en la 6.a Región, a la
Comandancia y reserva de
Burgos, residiendo por ahora
en Pamplona (V.)—Id.—Id.

C." D. Anselmo Arenas Ramos, de
la Comandancia y reserva de
Valladolid (Segovia), a la Co-
mandancia y reserva de Bur-
gos, residiendo por ahora en
Vitoria (V.)—Id.—Id.

C.e D. Luis de la Torre Capeláste-
gui, de disponible en la 1.a
Región, a la Comandancia y
reserva de Valladolid, resi-
diendo por ahora en Segovia
(F.)—Id.—Id.

C." D. Felipe Rodríguez López, de
excedente en la Ia Eegión, al
6.° Regimiento de Zapadores
minadores (F.) (art. 11 del real
decreto de 9 de mayo último
(D. O. núm. 108).—Id.—Id.

C." D. Ramón Ríos Balaguer, que
ha cesado de ayudante de
campo del General de brigada
D. Lorenzo de la Tejera, a dis-
ponible en la 1.a Eegión.—Id.
—Id.

C." D. Mariano del Campo Cántala-
piedra, de disponible en la 1.a
Región, al 2.° Regimiento de
Zapadores minadores (V.) (se-
gún real orden telegráfica de
16 del actual).—Id.—Id.

C.n D. Luis Franco Pineda, de la
Comandancia de Ceuta, al 3.er

Regimiento de Zapadores mi-
nadores (V.)—Id.—Id.

C." D. Antonio Fernández Hidalgo,
del cuadro eventual de Ceuta,
a la Comandancia de Ceuta
(V.)-Id.—Id,

C." D. Rafael Rávena y de Alma-
gro, del id., a id. (F.)—Id.—Id.

C.n D. Mario Soler Jover, del grupo
de Menorca, al id. (F.)—Id.—
Id.

C." D. Ambrosio Sasot Sasot, del
Batallón de Alumbrado en
campaña, al cuadro oventual
de Ceuta, en comisión, sin de-
jar su destino do plantilla (F.)
(real orden de 13 de agosto
último (D. 0. núm. 180).—Id.
—Id.
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C.n D. Julio de Junco Reyes, de la
Comandancia de Tenerife, a

. la de Ceuta, en comisión, sin
dejar su destino de plantilla
(F.) (id.)—Id.—Id.

C.n D. Juan García San Miguel Uría,
de la Comandancia de Meli-
lla, al 6.° Regimiento de Za-
padores minadores (V.)—Id.—
Id.

C.n D. Eduardo Palanca Martínez
Fortún, del 1." Regimiento de
Telégrafos, a la Comandancia
de Melilla, en comisión, sin
dejar su destino de plantilla
(F.) (real orden de 13 de agosto
último (D. 0. núm. 180).—Id.
—Id.

C.n D. Ricardo Pérez y Pérez de
Eulate, de este Ministerio,
plaza suprimida por real or-
den de 6 de septiembre próxi-
mo pasado (V. O. núm. 200),
al 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, continuando de De-
legado gnbernativo de Sau
Roque (Cádiz).—Id.—Id.

C.n D. Julián Azofra Herrería, de
disponible en la 2.a Región y
Delegado gubernat ivo de
Fuenteovej una (Córdoba), al
Batallón, de Alumbrado en
campaña, continuando de
Delegado gubernativo de
Fuenteoveiuna (Córdoba). —
Id.—Id.

C.n D. Alejandro Sancho de Subi-
. rats, de la Comandancia de
Ceuta, al 2.° Regimiento de
Zapadores minadores, en co-
misión y cobrando sus habe-
res por la plantilla de la Aca-
demia del Cuerpo.—Id.—Id.

T." D. Luis Méndez Hyde, de la Co-
mandancia de Larache, a dis-
ponible en la 8.a Región (real
orden de 22 de agosto último
(D. O. núm. 187).—Id.—Id.

T.e D.Manuel Maroto González, del
Ler Regimiento de Ferroca-
rriles, a la Comandancia de
Larache (F.)—Id.—Id.

T.e D. José del Castillo Bravo, del
id., a la Comandancia de Ceu-
ta (V.)—Id.—Id.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

T.° D. Fernando Pérez López, del
6.° Regimiento de Zapadores
minadores (grupo expedicio-
nario de Ceuta), a la Coman-
dancia de Ceuta (V.)—Id.—Id.

T.e D. José Peñaranda Barea, del
2." Regimiento de Ferrocarri-
les, a la Comandancia de La-
rache (F.)—Id.—Id.

T.e D. Hermenegildo Herreros Fer-
nández, del 1." Regimiento de
Ferrocarriles, a la id. (F.)—Id.
— Id. . . -

T.e D. Jorge Moreno y Gutiérrez de
Terán, del id., al 6.° Regimien-
to de Zapadores minadores
(grupo expedicionario de Ceu-
ta (F.)—Id.—Id.

T.e D. Arturo TJreña Escario, del 2.°
Regimiento de Ferrocarriles,
al l.er Regimiento de Telégra-
fos (compañía expedicionaria)
(F.)-Id.—Id.

T. C. D. Rogelio Ruiz Capillas y Ro-
dríguez, del l.er Regimiento
de Telégrafos, pasa agregado
en concepto de vocal sin per-
juicio de su destino a la Co-
misión de táctica.—R. O. 27
octubre de 1924.—X». O. nú-
mero 243.

D. Antonio López Martínez, del
2.° Regimiento de Zapadores
minadores, id.—Id.—Id.

Sr. D. Emilio Morata Petit, cesa
en el referido cargo de vocal
de la Comisión de táctica.—
Id.—Id.

D. José de los Mozos Muñoz, id.
—Id.—Id.

Sr. D. Pedro Soler de Cornelia y
Scandella, de la Comandada
y reserva de Madrid, se le
nombra sin perjuicio de su
destino vocal de la Junta fa-
cultativa del Cuerpo.—Id.—
Id.

C.1 Sr. D. Miguel Cardona y Julia,
del Ministerio de la Guerra, se
le nombra id.—Id.—Id.

Comisiones.

C." D. Mariano do la Iglesia Sierra,
se prorroga hasta el 25 de ju-
lio próximo pasado la que le

C."

C

c.°
c.1
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• '•••' fue conferida por real orden
de 81 de mayo último {D. 0.
número 122).—R. O. 9 octubre

. dé 1924.—D. O. núm. 230.
. T. C t D. José Roca Navarra, de la Co-

, mandan cia y reserva de Bar-
celona, se dispone quede agre-
gado en comisión a la Coman-

.. : , dancia y reserva de Vallado-
lid, con residencia en Sala-
manca, hasta la terminación
de las obras del cuartel del
«Infante D. Gonzalo».—Id.—

• " ''Id.;
C.° . D. José López Tienda, se le con

cede una de quince días de
duración para Inglaterra,
para visitar loa talleres de
Chelmsford y campos de ex-
perimentación pertenecien-
tes a la Marconi's Wireless
Telégraph C.° Ltd.—R. O. 10
octubre de 1924—D. O. nú-
mero 230.

C," , D. Antonio Sarmiento [León-
ITroyano, id.—Id.—Id.

G.1 Sr. D. Ricardo Salas Cadena, id.
< para visitar la Exposición de

automóviles del Salón de Oto-
ño que se celebra en París del
22 al 31 del actual.—R. O. 13
octubre de 1924.—D. 0. nú-
mero 231.

C* D. Francisco del Valle Oñoro,
Íd.-Id.-Id.

C." D. Juan'Hernández Núñez, id.
—Id.—Id.

C." D. Francisco León Trejo, id. una
de nueve meses de duración,
para asistir al curso de la Es-
cuela Superior de Aeronáuti-
ca de París.—R. O. 17 ootu-

:• • . ' bre de 1924.—D. O. núm 235.
C." D. Arturo González Gil de San-

tibañez, id.—Id.—Id.
C." D. Manuel Bada Vasallo, id.—

Id.—Id.
C.B D. Antonio Cañete Heredia, id.

—Id.—Id.

Clasificaciones.

T, C. D. Julio Soto Rioja, se le decla-
ra apto para el ascenso, cuan-

• do por antigüedad le corres-

Empleos
en el

Guerpo. Nombren, motivos y fechas.

ponda.—R. 0. 9 octubre de
1924.—D. O. núm, 229.

D, Francisco Montesoro Chava-
1 rri, id.—Id.—Id.
D. Ramón Ríos Balaguer, id.—

i d . - i d . • • ; • - . - :
D. Enrique Sáiz López, íd.^Id.

—Id.

T. C.

C,

G.'

T. C.

C.»

C.r

C.»

Excedentes.

D. Germán de León y Castillo
Olivares, de disponible en Ca-
narias, se le concede el pase a
dicha situación, quedando
adscripto a la Comisión de
Movilización de Industrias ci-
viles de la 2.a Región.—R. O.
27 octubre de 1924.—D. O. nú-
mero 243.

D. Cayetano Fúster Morell, de
supernumerario sin sueldo en
la 1.a Región, id. a dicha si-
tuación, quedando afecto a la
id. de la 1.a Begión, como in-
geniero proyectista construc-
tor de la Sociedad de instala-
ciones y montajes eléctricos
J. Valverde y C.ft—Id.—Id.

Licencias.

D. Rafael Aparjci.Aparici, se le
concede una de tres meses,
por enfermo, para Karsbal
(Checoeslovaquia).—R. O. 2
octubre de 1924.—D. O. nú-
mero 223.

D. José García Díaz, id., una de
dos meses, por id., para Jerez
de la Frontera (Cádiz).—Or-
den del Comandante general
de Ceuta, 2 octubre de 1924.

D. Adrián Uliarte Egea, id. de
dos meses, por asuntos pro-
pios, para París (Francia), Gi-
nebra (Suiza) y Roma (Italia).
—R. O. 7 octubre de 1924.—
D. O. núm. 227.

Sueldos, üabere»
y •

Gratificaciones.
D. Alejandro Sancho Subirats,

se le concede la gratificación
de efectividad "de 500 pesetas
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anuales, a partir de 1.° de no-
viembre próximo.—R. O. 16
octubre de 1924.—D O. nú-
mero 235.

Matrimonios.

T.e D. Rafael Martínez Vila, se le
concede licencia para con-
traerlo con D.a Casilda Rome-
ro Amorós.—R. O. 6 octubre
de 1924.—D. O. núm. 225.

T.e D. Antonio Vázquez Figueroa
Goyanes, id. con D.a María
González de la Rivá Varcár-
cel.—R. 0.11 octubre de 1924.
—D. O. núm. 231.

C." D. Fernando Olivió Hermida,
id. con D.a María Luisa Gon-
zález Pumaríega Torriente.—
R. O. 16 octubre de 1924.—
D. O. núm. 234.

ESCALA DE RESERVA

Situación de actividad.

Destino».

C." D. Pedro Duran Molero Peña-
randa, del Servicio de Avia-
ción, al Regimiente de Aeros-
tación, como resultado del
concurso anunciado por real
orden de 19 de agosto último
(D. O. núm. 135.—R. 0. 6 oc-
tubre de 1924.—D. 0. número
226.

T.e D. Ramón París Roig, del Re-
gimiento de Pontoneros, a id.
- I d . - I d .

Alf.z D. Julio de la Torre Failde, de
la Comandancia de Melilla, a
Íd.-Id.-Id.

T.e D. Gabriel García Sánchez, de
la Comandancia de Larache,
al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones en África,
como resultado del concurso
anunciado por Real orden cir-
cular de 30 de agosto último
(D. O. núm. 194).—R. 0. 18
octubre de 1924.—D. O. nú-
mero 236.

Alf.a D. Miguel Pallicer Dols, de la
Comandancia de Melilla, al
id., como id.—Id.—Id.

Empleos
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Alf.". D. Matías Mir Martínez, del 5.°
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al id., como id.— Id
—Id.

Alf." D. Félix IrúnLópezj: del l.or
tRe

: gimiento de Ferr.ocarriles,'a
id., como id;—Id.—-Id.

Alf.z D. Juan Rodríguez Cátala, del
6.° Regimiento de Zapadores
minadores,. al id.; como id.—
Id.—Id; ; ,

Alf .z D. Antonio Fernández Martí-
nez, del l.?r Regimiento de
Telégrafos, al id., como id.—
Id.—Id. . . , . , ,

Alf.z D. Cipriano García González,
del 6.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, ál id., como
íd.-^Id.—Id.

C.n D. Pedro Soria Frías, del Bata-
llón de Alumbrado en campa-
ña, a la Comandancia de La-
rache (V.).—R. O. 25 octubre
de 1924.—D. O. núm. 241.

C.™ D. Nicasio Jiménez Suñen, de
la Comandanc,ia y reserva de
Coruña, al tíatállóh de Alum-
brado en campaña (V.).—Id.
—Id.

T." D. Felipe Mora Merino, del Ba-
tallón de Alumbrado en cam-
paña, a la Comandancia de*
Ceuta (V.)—Id.—Id.

T> D. Segundo Bernal Bernal, del
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, á la Comandancia de La-
rache (F.)—íd.—Id.

T.e D. Félix Martínez González, del
Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, a la Coman-
dancia y reserva de Burgos
(V.)H-Id.—Id. :

Alf/ D. Félix de Cañas Arias, del 1."
Regimiento de' Ferrocarriles,
a la Comandancia dé Melilla
(F.)—Id.-Id. •

Alf." D. Pedro Sandoval Luna, del
grupo de Menorca, a la íd. (F.)
- I d . - I d .

Alf." D. José Hernández Martero, del
grupo de Tenerife, al 2.° Re-
gimiento de Zapadores mina-
dores (grupo expedicionario^
rio de Larache) (F.).—Id.-—Id-

T.e D.Juan José Martínez Méndez,
del 5.° Regimiento de Zapa-
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dores minadores, al Servicio
de Aviación, como resultado
del concurso anunciado por
Real orden circular de 15 de
septiembre último (D. O. nú-
mero 208).—E. O. 29 octubre
de 1924.—D. O. núm. 245.

Alf." D. Francisco Soler Mariner, del
Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, a id., como
id.—Id.-Id,

Matrimonios.

T.e D. Ángel Orte Guerrero, se le
concede licencia para con-
traerlo con D.a Cristina Com-
pany Roda.—E. O. 17 octubre
de 1924.—D. O. núm. 23C.

T.e D. Gumersindo García Gutié-
rrez, id. con D.a María Abadía
Martínez.—R. O. 18 octubre
de 1924.—D. O. núm. 237.

PERSONAL DE LOS OTJKBPOS

SUBALTERNOS

Bajas.

«,C. deF.dtl." J>. Cándido Pérez Barcia, de
la Comandancia y reserva de
Barcelona, se le concede el re-
tiro para Coruña.—E. O. 31
octubre de 1924.—D. O. nu-
mere 246.

Destinos.

C. de O. M. D. Eduardo Marín Eomero,
de la Comandancia de Melilla,
al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones (grupo de

i- Melilla) (V.)—R. O. 25 octu-
bre de 1924.—D. O. núm. 241.

Empleos
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C. de O. M. D. Manuel Rodríguez Puen-
tes, de la Comandancia y re-
serva de Burgos (Bilbao), a la
Comandancia de Melilla (V.)
-Id.—Id.

C. de O. M. D Feliciano García Muñoz, de
la Comandancia y reserva de
Valladolid (Segovia), a la Co-
mandancia y reserva de Bur-
gos (V.)—Id.—Id. •

Ayt.e de O. D. Jesús de la Cruz Navas,
de nuevo iogreso, a la Coman-
dancia y reserva de Burgos.
—Id.—Id.

A. de O. M. D. Severino Gómez Seco, de
la Comandancia y reserva de
Zaragoza (Huesca), a la Co-
mandancia general de la 2.a
Región (V.)—Id.—Id.

A.deO. M. D. Cesáreo Domínguez Ru-
bio, de nuevo ingreso, a la Co-
mandancia y reserva de Zara-
goza.—Id.—Id.

A. de T. D. Manuel González Fernández,
del Batallón de Radiotegrafía
de campaña, al Batallón de
Alumbrado de campaña (V.)
- I d . - I d .

A. de T. D. Enrique Pérez Navarro, de
nuevo ingreso, con el sueldo
de 2.500 pesetas anuales, a los
Talleres del material de Inge-
nieros.—E. O. 31 octubre de
1924.—D. O. núm. 246.

Sueldos, Saberes
y

Gratificaciones.

D.C.deF.del." D. Jacinto Eosanes Mirós, se
le cnacede el sueldo de 6.400
pesetas anuales, a partir de 1."
de agosto último.—R. O. 16
octubre de 1924.—D. O. nú-
mero 235.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

Tesorería del Consejo de Administración;

BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

D E B E Peaetab.

Existencia anterior 183.495,65
Cuotas de señores Socios del mes de septiembre. . . 14.200,00
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de septiembre) 11.909,12
ídem de la id. por pensiones devengadas por los huérfanos en baños.. 5.885,88
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 348,10
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio 302,54
ídem por venta de una regla de cálculo 34,00
ídem por intereses del papel del Estado . . . . 907,50
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 3.716,85

Suma 220.804,14

HABER

Socios bajas 25,00
Gastos de Secretaría óS^ft
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.731,00
_ , , r. , • (Huérfanos 10.094,04
Gastado por el Colegio.! , . ior>nnr>

r ° (Huérfanas 1.200,00
Impuesto en el Monte de Piedad. »
ídem en la Caja Postal de Ahorros 1.362,00
Gratificación para uniforme a un huérfano 251,35
.., • .' • . (Obra nueva 2.793,45
Obras en el Colegio. . [ „ . , ,. o n , .-

| Reparaciones extraordinarias . , <.. 291.45
Existencia en Caja, según arqueo , 194.499,35

Suma 220.804,14
DETALLE DB LA EXISTENCIA EN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN

Bn metálico en Caja.*.. 16.166,45
En cuenta corriente en el Banco de España 37.407,50
En carpetas de cargos pendientes 8.915,60
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peaetai

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80
En Obligaciones del Tesoro, emisión de 1.° de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 • 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00

Suma....,.,,,,.,,,,,. 194.499,85
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de septiembre de 1924 2.932
Altas »

Suma 2.932
Bajas. 13

Quedan 2.919

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y SU CLASIFICACIÓN

Primera, escala.—Huérfanos

Xdem ídem. Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas

E
n el C

olegio.

72

45

117

1 C
on pensión..

46

40

27

106

219

Sin pensión...

27

34

61

*

•»

31

í

31

E
n carrera y

1 
preparación..

28

4

9

t

41

5 B

3 *>•

* 00

19

4

23

1
A

spirantes.... 
• 

• 
* 

«

ir
0

192

154

40

106

492

I

346

146

492

Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote:
Acreditado. Impuesto.

Cartillas cumplidas, no retiradas.,
ídem corrientes 66.167,00 66.167,00

Diferencia.

>
»

SUMAS 66.167,00 66.167,00

V.° B.'
EL G-BNBRAL PEBSIDKNTE

M. Puente.

Madrid, 12 de octubre de 1924.
EL TBNIBNTB COKONKL SKOKBTABIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA

BELAGWN de las obras eompradas y regaladas que se han recibido
en la misma durante el mes de octubre de 1924.

Procedencia. AUTOK, TÍTULO T DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasificación.

Compra Scientia. l.er semestre de 1924 .. A-a-1

Compra La nature. l.er semestre de 1924. A-a-2

Regalo (1)... Comptes Rendus de l'Academie des Sciences. Tome
nombre 177.*....... , A-d-4

Compra. «Gaceta de Madrid». 2.° trimestre de 1924. A-g-7

Compra «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra». 2.° tri-
mestre de 1924 Á-f-1

Compra La Guerra y sü Preparación, l.er semestre dé 1924. B-h-6

Compra..... «.Memorial de Infantería»'. •!•«» semestre1 de 1924.... B-o-2
Compra..,. «Memorial de Artillería». 2.° semestre de 1923..... -\B-p-7

Compra..... Ven: Les armes necessaires dans une flotte. 1924.
París. 1 vol., 72 páginas. 17 X 10. B-u-1

Compra..,.. Revista General de Marina. 1.** semestre de 1924.. B-u-3, 1-1-1

Compra Eleotrical World. l.er semestre de 1924 E-e-5
Compra La Energía Eléctrica. Año 1923.. E-e-5

Compra..... Wegener (A): La génesis de los continentes y
océanos. 1924, Madrid. 1 vol., 169 páginas con
figuras. 17 X 10. Nota: Versión española de la 3.a

edición alemana por Vicente Inglada Ors F-e-1

Compra Boletín Mensual del Observatorio del Ebro. Año

1923., P-d-3

Compra. Lé "Génie Civil, l.er semestre de 1924 G-a-4

Compra...'.. Revista de Obras Públicas. Año 1923 G-a-4

Compra. . . . Engineering News-Record. l.er semestre de 1924... G-a-4

Compra Revue Genérale des Cheinins de Fer. l.er semestre
de 1924. . . . . . . . . G-a-4

Compra Annales des Ponts et Chaussées. Part. Administra- •
tive et Technique. 1923 G-a-4

Compra Güldner(H.): Motores de combustión interna y
gasógeno. Bu cálculo y construcción. 1924, Barce-
lona. 1 vol., 365 páginas con figuras. 21 X 14.
Nota: Versión directa de la 8." edición alemana
por M. Lucini. ,, G-b-9
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Procedencia. AÜTOE, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA Clasificación.

Compra Hofman (H. O.): Tratado de metalurgia general.
1925, Barcelona. 1 vol., 1.033 páginas con figuras.
19 X 11- Nota: Versión del inglés por Rafael Her-
nández , G-f-1

Compra Guillet (Leóa) et Portevin (Albert): Précis de
metallographie microscopique et de macro-
graphie. 1924, París. 1 vol., 337 páginas con figu-
ras.'19 X 41 G-f-4

Compra España Automóvil y Aeronáutica. Ano 1923 G-h-2, G-h 3

Compra Jiménez-Ontiveros (Francisco): Bases para la
resolución del problema ferroviario en España.
Estudio crítico-legislativo. 1924, Madrid. 1 volu-
men, 188 páginrs. 13 X ? ••••• G-j-1

Compra Gay (C) : Ponts en maconnerie. 1924, París. 1 vo-
lumen, 704 páginas con figuras. 1 8 X 1 1 . . . . G-k-2

Compra Genesio (Federico): Guida teórico-pratica del
comandante del Genio Divisionale e dell Üfficiale
zappatore nei lavon del campo di battaglia. 1924,
Torino. T. 444 páginas con figuras y At. c. planos,
19X11 •••• • H-a-1

Compra Eevue du Génie Militaire. l.s* semestre de 1922 y

l.er ídem de 1924 H-a-8

Compra Boletín de la Eeal Sociedad Geográfica. Año 1923.. J-f-7

Compra.,... Eevista de Geogralía Colonial y Mercantil. Año
1923 J-f-7

Regalo (2)... Rodríguez de Viguri y Seoane (Luis): La reti-
rada de Annual y el asedio de Monte Arrnit, es-
crito en defensa del general D. Felipe Navarro y
Ceballos-Escalera, Barón de Casa Davalillos¿
leído ante el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, reunido en Sala de Justicia. 1924, Madrid.
1 vol., IOS páginas con un plano. 18 X !!•• •••••• J-i-12, J-l-5

Compra Naval y Ayerve; (P. Francisco): Tratado com-
pendioso de arqueología y bellas artes. 1920-22,
Madrid. 2 vols., 686-591 páginas con figuras J-ñ-1

NOTA: Las obras regaladas lo han sido por:
- (1) Oñcina de Cambio Internacional de Publicaciones.

(2) El autor.

Madrid, 31 de octubre de 1924.
Eh TBNIBNTB CoKONBt-DlEBOtOft, EL CoMANDANTB-BlBMOTBCABÍO,

Morcillo. Federico Beigbeder.



Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
BALANCE de fondos correspondiente al mes de noviembre de 1924.

Pesetas.
C A S G O ~

Existencia en fin del mes an-
terior 152.284,45

Abonado durante el mes:
Por la Academia 260,25
Por el Batallón de Aerost.".. 3 24,35
Por el Servicio de Aviación. 387 45
Por el Bón. de Radioteleg.*.. 108,55
Por la Brigada Topográfica. 40,05
Por el Centro Electrotécnico. 300,80
Por la C." de Gran Canaria.. 72,35
Por la id. de Larache 124,70
Por la id. de Mallorca 96,65
Por la id. de Melilla 270,95
Por la id. de Menorca 63,35
Por la id. de Tenerife 267,10
Por la Esc* Superior Guerra. 71,40
Por la Comandancia y Re-

serva de Madrid 239,20
Por el 2.° Beg. de Ferrocril.'. 209,55
Por el l.er Reg. de Telégfos. 159,40
Por el l.er Reg;. Zaps. Mins. 161,50
Por el 2.° Beg. Zps. Mina 125,05
Por el 3.er id. de id 129,95
Por el 4." id. de id 274,90
Por el 6." id. de id. 224,00
Por la Deleg." de la 2.a Reg.° 712,45
Por la Deleg.» de la 3.a Reg.n 234,10
Por la id. de la 5.» id. 554,00
Por la id. de la 7.» id 343,50
Por la W. de la 8.» í¿. 466,75
En Madrid 2.049,55
Intereses de las 100.000 pese-

tas nominales en D e u d a
amortizable del 5 por 100
que posee la Asociación; cu-
pón fecha 15 del ac tua l . . . 1.000,00

Suma el cargo 161.485,85

DATA
Por las cuotas funerarias de

los socios fallecidos D. Ma-
riano Ramos Huguet y don

Pedro Serra Poch (q. D. h.),
a 5.000 pesetas una 10.000,00

Nómina de gratificaciones.. 165,00

Suma la data 10.165,00

RESUMEN

Importa el cargo 161.485,85
ídem la data 10.165,00

Existencia en el día de la
fecha 151.820,85

DKTALLK DE LA KXLSTJ4NO1A

En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100 (100.000
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60

Kn el Banco de España, en
cuenca corriente 52.351,85

En metálico en C a j a . . . . . . . »
En abonarés pendientes de

cobro 2.793,40

Total igual 151.3^0,85

MOVIMIENTO DÉ SOCIOS

Existían en 31 de octubre úl-
timo 922

BAJAS

Ninguna

Quedan en el día de la fecha. 922

Madrid, 30 de noviembre de 1924.—El
Comandante, tesorero acciden.1, CARLOS
BAKÜTBLL.—Intervine: El Coronel, con-
tador, PUDRO SOLER DB GORNELLÁ.—
V.° B.° El General Presidente, TBJBRA.

CONVOCATORIA

Con arreglo a lo prevenido en el artículo 19 del Reglamento de esta Asociación,
se celebrará Junta general ordiuaria, el día 22 de enero próximo, a las cuatro de la
tarde, en mi despaho del Ministerio de la Guerra, para tratar de los asuntos a que
el mencionado artículo se refiere.—Madrid, 1.° diciembre de 1924.—El General-Pre-
sidente, Lorenzo de la Jejera.



NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GÜERPO
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1924

Empleos
Cuerno Nombres, motivos y fechas.

ESCALA ACTIVA

Situación de actividad.

Bajas.

T.e D. Rafael Aviles Tiscar, se le
.1 concede la separación volun-

taria del servicio militar acti-
vo, pasando a formar parte de
la oficialidad de complemento
de Ingenieros con el empleo
que actualmente disfruta Has-
ta cumplir los dieciocho años
de servicio que previene la
vigente ley de reclutamiento.
—R. O. 24 noviembre de 1924.
—D. O. núm. 265.

C." D. Gerardo Lasalle Baluda, id.
a petición propia el retiro pa-
ra San Sebastián, abonándo-
sele el h a b e r m e n s u a l de
266,66 pesetas que le ha sido
señalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a
partir de 1.° de diciembre pró-
ximo. — R. O. 30 noviembre
de 1924.—D. O. núm. 272.

Cruces.

T. C. D. Salvador García de Pruneda
y Arizón, se le concede la pen-
sión de 600 pesetas anuales,
correspondiente a la cruz de
San Hermenegildo que posee,
con la antigüedad de 7 de di-
ciombre de 1923.—R. O. 4 no-
viembre de 1924.—D. O. nú-
mero 249.

T. G. D. José Ortega Parra, id. la id.,
con la antigüedad de 13 de
mayo de 1924.—IH.—Id,

C.e D. José Fernández de Ja Puente
y Fernández de la Puente, se
le concede la Medalla Militar
de Marruecos, con el pasador
«Tetuán».—R. O. 19 noviem-
bre de 1924.—D. O. núm. 262.

C.n D. Joaquín Ramírez y Ramírez,

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

id. adición del pasador «Me-
lilla» en la Medalla Militar de
Marruecos, 'que posee.—Id.—
Id.

C." D. José Duran Salgado, id. la
cruz de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, con
la antigüedad de 28 de febrero
de 1924.—R. 0. 25 noviembre
de 1924.— D. 0. núm. 267.

Recompensas.

C." D. Félix Gómez Guillamón, se
le concede la medalla de «Su-
frimientos por la Patria», por
haber resultado herido en ac-
cidente de aviación en Bruse-
las (Bélgica) el día 23 de sep-
tiembre de 1923 tripulando el
globo Polar, al tomar parte en
el concurso copa «Gordon-
Bennet», con la pensión de
2.600 pesetas, correspondiente
a los ciento setenta y cuatro
días que tardó en la curación
de sus heridas y la indemni-
zación de 2.400 pesetas (40
por 100 de su sueldo), como
comprendido en el caso e) del
artículo 5.° de la ley de 7 de
julio do 1921.—R 0.4 noviem-
bre de 1924.—D. 0 núm. 218.

T.e D. Enrique Mateo Lafuente, id.
la cruz de 1.a clase del Mérito
Militar, con distintivo rojo, en
atención a los distinguidos
servicios prestados y méritos
contraídos asistiendo a Jas
operaciones r e a l i z a d a s en
nuestra zona de Protectorado
de África desde 1.° de noviem-
bre de 1920 a 30 de julio de
1921.—R. O. 7 noviembre de
1924.—D. O. núm. 251.

C.° D. César Herráiz Lloiéns, id.—•
Id.—Id.

T.-e D. Arturo González Gil de San-
tiváñez, id.—Id.—Id.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas,

C." D. Félix Arenas Gaspar (falle-
cido), id. la cruz laureada de
San Fernando, por los méritos
contraídos en la retirada de
la columna del General Na-
varro, de Tistutia a Monte
Arruit-, la noohe del 29 de ju-
lio lie 1921, en la que halló
g l o r i o s a muerte.—R. O. 18
noviembre de 1924. — JJ. O.
número 260.

C.n D. Francisco Lozano Aguirro,
id. la cruz de 1.a clase del Mé-
rito Mi l i ta r , con distintivo
rojo, en atención a los distin-
guidos servicios prestados y
méritos contraídos asistiendo
a las operaciones realizadas
en nuestra zona de Protecto-
rado en África desde 1.° de
agosto de 1921 a 31 de enero
de 1922.— B. O. 22 noviembre
de 1921.—D. O. núm. 264.

C.° D. Carlos Roa Miranda, id.—Id.
- I d .

C." D. Joaquín Boy Fonfcelles, id.—
—Id.

C.° D. Pedro Rodríguez Perlado, id.
la cruz de 2.a clase del Mérito
Militar, con distintivo blanco,
como autor de la obra titula-
da Ejercicios de planimetría.
—R. ü. 25 noviembre de 1924
—D. O. núm. 267.

Destinos.

C.n D. Joaquín Otero Ferrer, se dis-
pone cese en el cargo de De-
legado gubernativo del parti-
do judicial de Vivero (Lugo).
—R. O. 3 noviembre de 1924.
—D. O. núm. 247.

C.° D. Pedro Pou Murtra, de reem-
plazo por enfermo en la 4.a

Región, a disponible en la
misma hasta que le corres-
ponda ser colocado.—R. O. 3
noviembre de 1924.—D. O. nu-
mere 248.

T." D. Manuel Arias Paz, de la Aca-
demia del Cuerpo, al Cuadro
eventual de Ceuta.—R. O. 5
noviembre de 1924.—D. O.
número 249.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y feohas.

T.8 D. José García Díaz, del 6.° Re-
gimiento de Zapadores mina-
nadores, id.—Id.—Id.

C." D. Guillermo Camargo Seguer-
dhal, de la Comandancia ge-
neral de Ingenieros de la 7.a

Región, a ayudante de campo
del General de brigada D. Car-
los Gómez Alberti, 2.° jefe del
Gobierno militar de Cádiz.—
R. O. 6 noviembre de 1924.—
D. O. núm. 250.

T.e D. José Rivero de Aguilar y
Otero, del Batallón de Alum-
brado de campaña, al Bata-
llón expedicionario del tercer
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—R. O. 8 noviembre
de 1924.—D. O. núm. 253.

T. C. D. Francisco Lozano Gorriti, de
la Sección de Movilización de
Industrias civiles, al Ministe-
rio de la Guerra, personal fijo
de la Comisión de experien-
cias del Cuerpo.—B. 0. 17 no-
viembre de 1924.—D. 0. nú-
mero 259.

C.11 D. Alberto Montaud Noguerol,
del l.er Regimiento de Ferro-
carriles, id.—Id.—Id.

O.' D. Luis de la Torre Capel áste-
gui, de la Comandancia y re-
serva de Valladolid, a ayu-
dante de campo del General
de brigada D. Braulio Albare-
llos, Comandante General de
Ingenieros de la 5.a Región.—
R. O. 20 noviembre de 1924.—
D. O. núm. 263.

T. C. D. José Sans Forcadas, de dis-
ponible en la 4.a Región y en
comisión en la Comandancia
y reserva de Barcelona (Ta-
rragona) a la Comandancia
del Ferrol.—R. O. 24 noviem-
bre de 1924.—D. 0, núm. 265.

C." D. Cristóbal González Aguilar
y Fernández Golfín, marqués
de Sauceda, de disponible en
la 2.a Región, a la Comandan-
cia general de la 7.a Región
(F.)—Id.—Id.

C.° D. Ricardo Agiúrre Benedicto,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, a la Comandancia y
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Empleos
«n el

Cuerpo. Nombr-is, motivos y fechas.

reserva de ValJadolid, resi-
diendo por ahora en Segovia
(F.)—R. O. 24 noviembre de
1924.—D. O. núm. 265.

C." D. Ambrosio Sasot Sasot, del
Cuadro eventual de Ceuta, en
comisión, y Batallón de Alum-

, brado, a la Comandancia de
dicha plaza, sin dejar su des-
tilla. (F.) (Real orden de 13 de
agosto último. D. 0. número

. 180).—Id.—Id.
C.D D. Arturo Roldan Lafuente, del

l.er Regimiento de Ferrocarri-
les, al Cuadro eventnal de

: Ceuta (F.)—Id.—Id.
C." D. Nicolás López Díaz, del gru-

po do Gran Canaria, al l.er Re-
gimiento de Ferrocarriles (V.)
—Id.—Id.

C.° D. Pedro Pou Murtra, de dispo-
nible en la 4.a Región, al gru-
po de Gran Canaria (F.)—Id.
—Id.

C.° D. Francisco Martínez Núñez,
de supernumerario en la 8.a
Región, al Cuadro eventual
de Ceuta (F.)—Id.—Id.

T.e D. Ezequiel Román Gutiérrez,
del grupo de Tenerife, a la Co-
mandancia de Melilla (V.)—
Id.- Id .

T.e D. Juan Beeerril Peigneux d'Eg-
mont, del grupo de Gran Ca-
naria, al de Tenerife (F.)—Id.
—Id.

T.e D. Rafael López Tienda, del
Regimiento de Pontoneros, al
Cuadro eventual de Centa (V.)
—Id.—Id.

T.e D. Vicente Martorel Ozet, de la
Comandancia de Ceuta, a dis-
ponible en la misma.—R. O.
29 noviembre de 1924.—D. 0.
número 270.

T.e D. Rafael López Tienda, del
Cuadro eventual, a la Coman-
dancia de Ceuta.—Id.—Id.

T.e D. Juan Cámpora Rodríguez,
del 2.° Regimiento de Ferro-
carriles, a la unidad expedi-
cionaria del Batal lón de

Kmpleos
en el

Cuerpo. . Nombres, motivos y fechas.

Alumbrado de campaña.—
R. O. 29 noviembre'de 1924.
—D. O. núm. 270.

Comisiones.

C.1 Sr. D. Ricardo Salas Cadena, se
concede una de veinticinco
días de duración para Ingla-
terra y Alemania, a fin de que
estudie, desde el punto de vista
militar, los nuevos adelantos
de radiotelegrafía y radiote-
lefonía.—R. O 5 noviembre
de 1924.—D. O. núm. 250.

T. C. D. Miguel Manella Corrales, id.
—Id.—Id.

C* D. Ricardo Yáñez Albert, id.—
Id.—Id.

C.e D. Luis Valcárcel y López Epi-
la, id.—Id.-Id.

C.n D. Jesús Prieto Rincón, id.—Id.
- I d .

C.n D. Rafael Sánchez Benito, id.
-Id.—Id.

T. C. D. Salvador García de Pruneda,
id. para Ginebra con objeto
de asistir como adjunto en re-
presentación de España a la
reunión que celebrará el dia
12 del actual la Comisión per-
manente Consult iva para
asuntos militares, navales y
de aviación de las Sociedad
de las Naciones.—R. O. 4 no-
viembre de 192-4.—D. O. nú-
mero 251.

L'. C. D. Francisco Lozano Gorriti. se
le designa para desempeñar
la de vocal de la Junta crea-
da por real orden de 19 de sep-
tiembre último, ínterin dure
la comisión conferida para el
extranjero al teniente coronel
D. Miguel Manella.—R. O. 17
noviembre de 1924.—D. O. nú-
mero 259.

C.n D. Vicente Roa Miranda, id.
una de quince días de dura-
ción para Inglaterra, con el
ñn de presenciar las pruebas
de recepción de unos motores
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Rolls-Royce Bagle VIII.—
R. O. 22 noviembre de 1924.—
D. 0. núm. 264.

C." JD. Carlos Mendoza Iradier, se
dispone pase agregado a la
Comisión de Táctica, para au-
xiliar loa trabajos que ésta
tiene en estudio.—R. O. 8 no-
viembre de 1924.—i*. O. nú-
mero 252.

C." D, Román Ingunza Lima, se dis-
pone pase agregado a la Co-
misión de Experiencias para
tomar parte en las pruebas de
un tipo de coche automóvil
propuesto por el Centro Elec-
trotécnico y de Comunicacio-
nes.—R. O. 12 noviembre de
1924.

C.1 Sr. D. Ricardo Salas Cadena, se
prorroga por quince días más
la que le fue conferida para
Inglaterra y Alemania por
Keal orden de 5 del actual.—
R. O. 25 noviembre de 1924.—
D. 0. núm. 266.

T. C. D. Miguel Manella Corrales, id.
- I d . - I d .

C.° D. Francisco Yáñez Albert, id.
—Id.—Id.

C." D. Luis Valcárcel y López Es-
pila, id.—Id.—Id.

C.° D. Jesús Prieto Rincón, id.—Id.
—Id.

C.n D. Rafael Sánchez Benito, id.—
Id.-Id.

Clasificaciones.

C.e D. Ramón. Valcárcel y López -
Espila, se le declara apto para
el ascenso.—R. 0.12 noviem-
bre de 1924.—D. O. núm. 256.

<J.9 D. Román Ingunza Lima, id.—

C.e D. Juan Aguirre Sánchez, id.—

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Excedentes.

T. C. D. Benito Navarro y Ortíz de
Zarate, de la Comandancia
del Ferrol, se le concede el
pase a dicha situación, como
sub-director del tercer distri -
to de la Compañía Telefónica
Nacional de España, quedan-
do afecto a la Comisión de
Movilización de Industrias ci-
viles de lá 1.a Región.—R. O.
7 noviembre de 1924.—D. O.
número 251.

G.e D. Ramón Ríos Balaguer, de
disponible en la 1.a Región, a
id. como ingeniero técnico de
la Sociedad Aragonesa de
cemento armado, id.—Id.—
Id.

T. C. D. Alfredo Velasco Sotillos, de
supernumerario sin sueldo en
la 2.a Región, a id. como di-
rector-gerente de la Compañia
de tranvías eléetricos de Gra-
nada.—R. U. 11 noviembre de
1924.—D. O. núm. 255.

C.e D. Juan Casado Rodrigo, del
1." Regimiento de Ferrocarri-
les, a id., como ingeniero jefe
de la Sociedad del ferrocarril
estratégico Santander-Medi-
terráneo.—Id.—Id.

O.e *D. José Castilla Castilla, de dis-
ponible en la 1.a Región, a id.,
como jefe del depósito de su-
ministros y ta l leres de la
Compañía Telefónica Nacio-
nal de España.—Id.—Id.

C.n D. Antonio Bastos Ansart, de
supernumerario en la 2.a Re-
gión, id., como ingeniero jefe
de vías y obras de la Compa-
ñía de tranvías eléctricos de
Gran ada.—Id.—Id.

T. C. D. Carlos Requena Martínez,
del 5.° Regimiento de Zapa-
dores minadores, id. como in-
geniero director de la fábrica
de Benzol de la viuda de Pé-
rez, quedando afecto a la Co-
misión, de Movilización de in-
dustrias civiles de la 8,a Ku-
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Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motirosy fechas.

Región.—R. O. 24 noviembre
de 1924.—D. 0. núm. 266.

T. C. D. Domingo Sala Mitjans, de
supernumerario en la 1.a Re-
gión, se le concede el pase a
id., por prestar sus servicios
en el Instituto Geográfico y
Estadístico.—R. 0.27 noviem-
bre de 1924.—D. O. núm. 269.

C.n D. José Rodríguez Navarro y
de Fuentes, id.—Id.—Id.

Licencias.

C." D. Casimiro Cañadas Guznaán,
se le concede una de dos me-
ses, por enfermo, para Moral
de Calatrava (Ciudad Real).
—R. O. 3 noviembre de 1924.
—D. O. núm. 248.

T.e D. Juan Becerri l Peigneux
d'Egmont, id. para Madrid y
Guadalajara.—Orden del Ca-
pitán General de Canarias, 10
noviembre de 1924.

T. C. D. Enrique Milián Martínez, id.
una de dos meses por asuntos
propios para esta Corte.—Or-
den del Capitán General de ia
6.a Región, 20 noviembre de
1924.

C.n D. Nicolás López Díaz, id. una
de dos meses por enfermo pa-
ra id.—Orden del Capitán Ge-
neral de Canarias, 21 noviem-
bre de 1924.

C.™ D. Fernando Sánchez de Toca y
Muñoz, duque de Vista Alegre,
marqués de Somió, id. id. para
esta Corte y Gijón (Oviedo).—
Orden del Comandante Gene-
ral de Ceuta, 24 noviembre
de 1924.

C.B D. Luis Noreña Ferrer, id. una
de un mes por asuntos pro-
pios para París y otros pun-
tos de Francia.—R. O. 29 no-
viembre de 1924.—D. 0. nú-
mero 271.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

Sueldos, Haberes
y

Gratificaciones.

C." D. Pío Fernández Mulero, se le
concede la gratificación de
efectividad de 1.000 pesetas
anuales, a partir de 1.° de
agosto último.—B. O. 3 no-
viembre de 1924.—D. 0. nú-
mero 248.

T. C. D. Federico Torrente Villacam-
pa, id. la de 500 pesetas anua-
les, a partir de 1.° de diciem-
bre próximo.—R. 0.8 noviem-
bre de 1924.—D. O. núm. 252.

T. C. D. Emilio Civeira Ramón, id.—
Id.—Id.

C.8" D. Luis Pinol Ibáñez, id.—Id.—
Id.

C." D. Benildo Alberca Marchante,
id.—Id.-Id.

C.n D. Ramiro Rodríguez Borlado
Martínez, id. la de 1.000 pese-
tas id.—Id.—Id.

C.° D. Natalio San Román Fernán-
dez, id.—Id.—Id.

C.n D. Cristino Cervera Reyes, id.
-Id.—Id.

C.n D. Antonio Guerendiain Ponte,
id. la de 500 pesetas id.—Id.
—Id.

C.n D. Pedro Pou Murtra, id.—Id.
—Id.

C.n D. Ernesto Pacha Delgado, id.
- I d . - I d .

C.n D. Francisco Menoyo Baños, id.
—Id.—Id.

C." D. Mariano del Campo Cántala-
piedra, id.—Id.—Id.

C- D. José Dunn Ros, id.—Id.—Id.

Matrimonios.

C." D. Luis Noreña Ferrer, se le
concede licencia para con-
traerlo con D." Pilar Juana
Hurtado Llamas.—R. O. 6 no-
viembre de 1924.—JD. 0. nú-
mero 251.
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Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas.

Reemplazo.

C." D. Lorenzo Almarza Mallaina,
de reemplazo por enfermo en
la 5.a Región, pasa a igual
situación por herido, a partir
de 29 de septiembre último.
R. O. 3 noviembre de 1924.—
D. O. núm. 248.

D. Antonio Cué Vidana, del 4.°
Regimiento de Zapadores Mi-
nadores, pasa a la expresada
situación por enfermo, a par-
tir de 19 de septiembre, con
residencia en Madrid, Murcia
y Ciudad Real.—Id.—Id.

O."

Situación de reserva.

O.1 Sr. £>. Florencio de la Fuente y
Zalba, de la Comandancia de
ül Ferrol, ae le concede el pa-
se a la expresada situación, a
partir de 1.° de diciembre pró-
ximo, quedando afecto a la
Comandancia y reserva de
Zaragoza.—R. O. 15 noviem-
bre de 1924.—D. U. núm. 258.

Cruces.

T. C. D. Ricardo Martínez Unciti, se
le concede como mejora de
antigüedad en Cruz y Placa
de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, las de 27
de mayo de 1906 e igual día
y mes de 1916, respectivamen-
te, y la pensión d<j Placa, con
la de 27 de mayo de 1924.—
R. O. 17 noviembre de 1924.—
D. 0. núm. 260.

ESCALA DE BESEBVA

Situación de aetividad.

Ascensos.

A Teniente.

•Alf.* D. Francisco Domingo Andrés.
—R. O. 5 noviembre de 1924.
—D. 0. núm, 249.

Empleos
en el

Cuerpo. Nombres, motivos y fechas.

A Alférez.

Sub.1 D. David Ceballos Piñeiro, por
méritos de guerra.—R. O. 17
noviembre de 1924.—D. O. nú-
mero 259.

Cruces.

C.° D. Francisco Ruiz Castillo, se
le concede la pensión de 600
pesetas anuales, correspon-
diente a la cruz de la Real y
Militar Orden de San Her-
menegildo, que posee, con la
antigüedad de 13 de junio de
1924.—R. 0.4 noviembre de
1924.—D. O. núm. 249.

T.e D. Francisco Candelario Grordi-
llo, id. la cruz de la Real y
Militar Orden de San Herme-
negildo, con la antigüedad de
6 de septiembre de 1923.—
R. O. 25 noviembre de 1924.—
D. 0. núm. 267.

Destinos.

T.e D. Virgilio Arellano Calvo, de
la Academia del Cuerpo, al
cuadro eventual de Ceuta.—
R. O. 5 noviembre de 1924.—
D. O. núm. 249.

Alf.11 D. Enrique Pérez Abad, del 1."
Regimiento de Telégralos, id.
- I d . - I d .

T.e D. Eusebio Villavérde García,
de disponible en Baleares, al
grupo de Menorca (V.)—R. O.
24 noviembre de 1924.—D. O.
número 265.

T.e D. Francisco Domingo Andrés,
ascendido, del 1." Regimiento
de Telégrafos, al mismo (F.)—
Id.—Id.

Alf." D. David Ceballos Piñeiro, id.,
por méritos de guerra, de la
Comandancia de Ceuta, a dis-
ponible en Ceuta.—Id.—Id.

C.n D. Esteban Mohíno Toribio, se
le concede el pase a situación
de reserva a partir de 1.° de
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Kmpleos
en el

Cuerpo Nombres, motivoB y feohaB.

diciembre próximo, con el ha-
ber mensual de 450 pesetas,
que percibirá por la Coman-
dancia y reserva de Madrid, a
que queda afecto.—B. O. 29
noviembre de 1924.—D. O. nú-
mero 270.

Sueldos, Haberes

y
Gratificaciones.

C." D. Manuel Rollan García, se le
concede la gratificación de
efectividad de 500 pesetas
anuales,. a partir de 1.° del
mes actual.—R. O. 8 noviem-
bre de 1924.—D. O. núm. 252.

C.n D. Luis Herrero Castellanos, se
le concede la gratificación de
efectividad de 500 pesetas
anuales, a partir de 1.° de di-
ciembre próximo.—R. O. 20
noviembre de 1924.— D. O.
número 263.

Matrimonios.

T.e D. Francisco Martínez Aguilar,
se le concede licencia para
contraerlo, con D.* Dominga
Mocoroa Pagóla.—R. O. 8 no-
viembre de 1924.—D. O. nú-
mero 253.

Empleos
en el

Cuerpo Nombres, motivos y fechas

PERSONAL DE LOS CUERPOS

SUBALTERNOS

Destinos.

C. de O. M. D. Eleutorio Mira Jiménez,
de )a Comandancia y reserva
de Sevilla, a la de Burgos.—
R. O. 26 noviembre de 1924.—
D. O. núm. 267.

A. de T. D. Francisco Moreno Canal, de
la Comandancia de Larache,
al Batallón de Radiotelegrafía
de campaña. (5.a Unidad La-
rache).—Id.— Id.

Licencias.

A: de T. D. Pedro Balaguer Alonda, se
le concede una de quince días
por asuntos propios para Pa-
rís (Francia).—K. O. 20 no-
viembre de 1924.—D. 0. nú-
mero 263.

Sueldos, Haberes

y
Gratificaciones.

C. de O. M. D. Antonio Gallen Puig, se
le concede el sueldo de 4.250
pesetas aimales, a partir de 1.°
de diciembre próximo.—R. O.
29 noviembre de 1924.—D. O.
número 271.



Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando

íesorería del Consejo de Administración.

de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha.

DEBE Peseta*.

Existencia an te r io r . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . - . . . , . . . , 194;499f35
Cuotas de señores Socios delates de octubre;. 14.080,00
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de octubre)... 15.649,50
ídem de la id. porpensiónes devengadas por los huérfanos en baños.. • 189,60
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 513,50
ídem por intereses de obligaciones del Tesoro 5 por 100 387,50
Mein por cargos contra señores Jefes y Oficiales y personal civil del

Colegio ; 578,41
ídem por reintegros , 300,00
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 1.921,25

Suma 228.119,11

HABER

Socios bajas. 191,00
Q-astos de Secretaría 546,45
Pensiones satisfechas a huérfanos 9.646,50

' , . _ , . (Huérfanos 19.252,45
Gastado por el Colegio, j „ , , D 1Qr7 , A

r ° ¡Huérfanas 3.187,50
Impuesto en el Monte de Piedad »
ídem en la Caja Postal de Ahorros. 3.011,00
~, , ~ , . (Obra nueva 2.506,00
Obras en el Colegio. . }„ . , , . , „ . . . „

| Reparaciones extraordinarias . . . 1.822,39
Existencia en Caja, según arqueo. 187.955,52

Suma....... 228.119,11

DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN

En metálico en Caja ... 9.178,4.6
En Depósito para responder a cargos 994,92
En cuenta corriente en el Banco de España 33.787,50
En carpetas de cargos pendientes 11.985,14
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 peseta*

nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,8£»
En Obligaciones del Tesoro, emisión de l.¿ de abril de 1921 15.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de noviembre de 1923 6.000,00
En ídem de id., emisión de 4 de febrero de 1924 25.000,00

Suma 187.955,82
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NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA

Existencia en 12 de octubre de 1924 2.919
Altas 1

Suma 2.920
Bajas . . . . . . . . . 6

Quedan 2.914

NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA
Y Sü CLASIFICACIÓN

Primera escala.—Huérfanos

ídem ídem.—Huérfanas

Segunda escala.—Huérfanos

ídem idem.—Huérfanas.

TOTAIiBS

E
n el C

olegio.

71

44

>

>

115

C
on p

en
sión

..

44

42

26

103

215

Sin p
en

sión
...

26

35

»

61

D
o

te.....

»

32

»

32

Cnenta de lo acreditado y depositado por pensiones
Acreditado.

Cartillas cumplidas, no retiradas.. »
ídem corrientes 69.178,00

SUMAS 69.178,00

E
n carrera 

j
preparación.

31

4

10

45

I
E

n A
cadem

ias
m

ilitares....

19

»

4

23

de dote:
Impuesto.

»

69.178,00

69.178,00

A
spirantes...

»

»

T
o

ta
les......

191

157

40

103

491

Diferencie

>

»

P !: c'-
: B
; »
• H

348

143

491

V.° B.*
EL GHNBRAL PRBSIDBNTB

M. Puente.

Madrid, 12 de noviembre de 1924.
EL TBNIBNTB CORONBL SBORBTARIO,

Ramón Várela.



INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA
BELAOION de las obras compradas y regaladas que se han recibido

en la misma durante el mes de noviembre de 1924.

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOS, VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra Espasa (J.): Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo Americana. Tomo 24 A-a-1

Regalo (1)... Unión geodésica y geofísica internacional.—2.a
Asamblea. Bosquejo de España. 1924, Madrid. 1
volumen, 141 págs. con láminas, 1 mapa 18 X 11 • A-d-1, D-e

Compra Manual del Abogado. 1924, Madrid.-1 vol., 7 Tomos.
89-865 páginas. 11 X 6. Nota: índice alfabético
por D. Enrique R. Ramos A-i-2

Regalo (2)... Presupuestos Generales del Estado para el año eco-
nómico de 1924-25 . . . . A-j-5

Regalo (3)... El servicio en los Estados Mayores de las Tropas.—
Experiencias que la Gran Guerra permitió hacer
a este respecto. 1924, Buenos Aires. 1 vol., 18 pá-
ginas. 18 X II--. • • • B-l-2

Regalo (3)... Frantzias: Veinte temas de grupo. Indicaciones
prácticas para los Jefes, Subjefes y Tiradores de
de Infantería. 1924, Buenos Aires. 1 vol., 43 pági-
nas. 19 X 11- Nota: Traducción del alemán por
Raúl Escalada y Héctor de Oliveira B-n-1

Regalo (3)... Temas de grupo de agrupaciones de combate y de
sección de tiradores reforzada. La instrucción del
grupo de Infantería para el combate con ejem-
plos a base de las enseñanzas de la Guerra. 1924,
Buenos Aires. 1 vol., 48 págs. con figuras. 19 X H-
Nota: Traducida de lá 3.a edición alemana, revi-
sada por el Teniente 1.° Natalio Faverio B-n-1

Compra..... Rey Pastor (J.): Curso cíclico de matemáticas.
Las magnitudes y las funciones elementales con
aplicaciones a la mecánica, física, quimica, inge-
niería, etc. 1924, Buenos Aires. 1 vol., 351 pági-
nas con figuras. 16 XWw.. . . . . C-a-3

Jadanza (N.): Tachymefcer-tafélen fttr centesima-
le Winkelteilung. 1909, Sfcutcgart. 1 vol., 64 pági-
nas con figuras. 17 X 10.. D-f-6

Regalo (4)... Banús (Carlos): La constitución del átomo. Con-
ferencia pronunciada el 27 de junio de 1923 en el
Congreso de la Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias, celebrado en Salamanca.
1924, Madrid. 1 vol., 39 págs. con fignras. 19X12. E-a-2

Compra..... Walsh (John W. T.): The elementary principies
of light-ing & Photometry. 1923, London. 1 volu-
men, 220 páginas con figuras. 18 X 10 E-c-3

Compra Delalande (EL): Essaiss des machines électriques.
1923, París. 1 vol., 442 págs. con figuras. 19 X H. E-e-8



1S4 ~ éüMENlO DE OBRAS ÉÍ LA BIBLIQIEGA - - -

Procedencia. AUTOR, TÍTULO Y DATOSS VARIOS DE LA OBRA Clasificación.

Compra.;... Morrlson (Lacey H.): Diesel Engines. 1923, No-w
York. 1 vol., 598 páginas con figuras. 18 X 10... G-b-9

Compra Heermann (Dr. Pablo): Tecnología química de
los textiles. 1925, Barcelona. 1 vol., 704 páginas
con figuras. 19 X H- Nota: Traducida del alemaií ¿
por Juan M e r c a d a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-g-5

Compra Demoulin (Maurlce) et Vigerie (R.): Locomo-
tivo et matériel roulant. 2.a edición. 1924, París.
1 vol., 398 páginas con figuras. 15 X 8 . . . . . . . . . . G-j-4

Regalo (5).. Moreno (Jorge): Descripción de las locomotoras
10.327-80, sistema Klien-Linder, de 180-200 H-P
y cuatro ejes acoplados, simple expansión y va-
por saturado, para vía de 600 mm. y de su ténder.
s. a. Madrid. 1 vol., 11 páginas con figuras y lá-
minas. 17X12 • G-j-5

Compra Hool (George A.) and Kinne (W. S.): Movable
and long-span steel bridges. 1923, New York. 1
volumen, 496 páginas con figuras. 19 X H G-k-8

Compra James (W.): Wireless valve transmitters. 1924,
London. 1 vol., 271 páginas con figuras. 17 X 9- • G-n-5

Regalo (6).. . Tarazona (D. Joaquín) y Ondovilla (D. Euge-
nio) : Centrales portátiles telegráficas y telefó-
nicas de campaña y teléfonos ligeros tipo Espa-
ñol T. O. 1924, Madrid. 1 vol., 30 páginas con figu-
ras. 19 X 11 • H-n-3

Compra..,.. Batson (R. G.) and Hyde (J. H.): Mechanical
Testing. 1922, London. 2 vols., 413-446 páginas
configuras. 17 X 10 I-h-5

Compra.» . . . Rocca (M.): Memoria sobre la guerra de los fran-
ceses en España (manuscrito), s. a. s. 1. 1 vol., 216-
CXVI páginas. 18 X 11. • • • J-l-3

NOTA: Las obráis regaladas lo han sido por:
(1) Instituto Geográfico y Estadístico.
(2) Dlreotor general de Tesorería y Contabilidad de Hacienda.
(3) Bevista Militar de la República Argentina.
(i) Excmo. Sr. General D. Carlos Banils-
(5) Teniente de Ingenieros D. Jorge Moreno.
(6) Comandante de Ingenieros D. Joaquín Tarazona y capitán de Ingenieros D. Eugenio

Ondoyilla.

Madrid, 30 de noviembre de 1924.
EL T»HIBNTH COROOTL-DIRECTOK, EL COMANDAKTB-BIBLIOTBCABIO,

Morcillo. Federico Beigbeder.
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