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PRESENTACIÓN 

 

 

 Como bien señala el general Carlos Blond en el prólogo que abre este libro, el 

devenir de la Unidad Indígena de Montaña que aquí se expone es una de las muchas páginas 

desconocidas de la historia reciente de las relaciones hispanomarroquíes. Lo mismo 

sostuvo en 1999 la historiadora María Rosa de Madariaga al titular su primer libro España y 

el Rif. Crónica de una historia casi olvidada. Un decenio más tarde, algo similar escribió el doctor 

Agustín Blanco Moro, a propósito de presentar la obra de su padre, el Interventor militar 

Emilio Blanco Izaga, que desempeñó la mayor parte de su vida militar en ese ―islote recio y 

atrayente‖ que fue —y sigue siendo— el Rif. 

 Desde el punto de la historiografía de una y otra orillas del Mediterráneo occidental 

todavía hoy, a cien años vista de la instauración del Protectorado de España en Marruecos 

en el otoño de 1912, es una empresa oportuna rescatar historias como ésta, que han 

permanecido sepultadas junto a otras muchas en el desván más lóbrego del olvido, que es el 

desdén. Más aún, y ello resulta cuando menos paradójico, cuando cabe constatar cómo 

probablemente para gran parte de la opinión pública española actual los ―temas‖ del 

Protectorado español se encuentran hoy más distanciados históricamente que otras 

cuestiones, coloniales o no, pese a que han marcado momentos de tensión y dramatismo en 

el inconsciente colectivo de los españoles. 

 A veces he tenido ocasión de reflexionar sobre estos hechos, de componentes casi 

más psicológicos que históricos, que puede resumirse en la incapacidad que ha mostrado la 

historia española para admitir su frustrado papel en el Protectorado. Esta afirmación, 

quizás demasiado simplista, requiere, al menos, dos matizaciones: la primera, que la 

denigrada obra de España en Marruecos —por utilizar una expresión del periodo de 

protectoría— requiere una revisión a fondo que muestre verdaderamente las luces y 

sombras —alineadas o descompensadas— de la impronta colonial española en Marruecos 

bajo el fiel de las balanzas de la historia, la sociología, la economía, la etnografía, el arte, 
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etc.; la segunda, que, por fin, España asuma el ―duelo‖ por su ―pérdida‖ colonial y 

reconozca las aportaciones de los ―otros‖, los marroquíes que formaron parte de la 

resistencia a la colonización y, entre ellos, destacados, los resistentes rifeños y su líder 

Mohammed Abdelkrim el Jattabi. 

 Cien años parece un periodo suficiente para cerrar heridas y poner a cada uno en su 

sitio. Pero en España, por no mencionar a Marruecos, no ha sido así. En muchos aspectos, 

la historia del Protectorado, en especial la de sus primeras décadas, sigue siendo lacerante, 

de modo que episodios cargados de dramatismo, pero que deberían estar ya hace tiempo en 

el baúl de la historia, siguen latentes. Esto se observa muy especialmente en torno a la 

crónica de la resistencia rifeña iniciada en 1921 y los cambios sociales e institucionales que 

deparó, tanto en España como en Marruecos, con el efímero advenimiento de las 

respectivas Repúblicas. Julio de 1921 parece seguir siendo un sambenito hilado a la textura 

psicológica de un imaginario español atrapado en la tela de araña de la irrealidad de lo que 

fue la actuación colonial en el norte de Marruecos. Como julio de 1936 continúa siendo, en 

muchos aspectos, un insalvable tabú. 

 En este contexto, el libro de Francisco Javier Hernández Navarro y Antonio Prieto 

Barrio resulta una bocanada de aire fresco. Y esta sensación la depara no sólo el hecho de 

que sea un tema prácticamente inédito el que exponen y desarrollan, sino sobre todo 

porque es un intenso ejercicio de investigación. Como saben los investigadores que a lo 

largo de los últimos años han pretendido bucear en las más de cuatro décadas intensas del 

Protectorado (1912-1956) no resulta una labor fácil el acceso a las fuentes primarias, 

aquellas que son precisamente las que aportan validez a un trabajo que no pretenda ser de 

mera recopilación. 

 Así, surge la crónica de una sui generis Compañía de Nieve, precursora en su género, 

constituida en una de las primeras aportaciones originales del Protectorado español que, en 

su estructura administrativa y militar, había imitado casi siempre los postulados de la 

Francia colonial, especialmente los implantados por ésta en Argelia (desde 1830) y 

Marruecos (desde 1912). 

 La crónica de esta Unidad sobre esquís tiene dos grandes apoyos: el primero, la 

biografía de los seis oficiales que la tuvieron bajo su mando, destacada, especialmente, la de 

Emilio Blanco Izaga que fue uno de los militares más innovadores en los campos de la 

adecuación de la educación física al Ejército colonial y de la administración tribal; el 

segundo, el preciosista aparato gráfico que es, en gran manera, la columna vertebral del 

libro. 
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 En este segundo aspecto, el recorrido visual por las fotografías de los archivos 

militares y de otros particulares (en especial los de Blond Mesa, Blanco Izaga y Loperena de 

Andrés), indican que, al margen de la impronta documental que este trabajo manifiesta, sus 

mayores aportaciones se hallan en el plano iconográfico, en la selección de un nutrido 

corpus de imágenes inéditas que retratan en primer plano la historia gráfica de la Unidad 

Indígena de Montaña. 

 Esperemos que las perspectivas que abre este año de 2012, con el centenario del 

Protectorado, depare otras investigaciones igualmente novedosas que ayuden a colocar la 

historia común de España y Marruecos en su adecuada perspectiva.  

 

 

Vicente Moga Romero 
Melilla, enero de 2012 
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Publicaciones de época con 
artículos sobre la Unidad 

Indígena de Montaña 
Revista África y  
Revista Estampa 
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LAS CLASES DE TROPA 

 

 

 En comparación con los oficiales, son pocos los datos obtenidos respecto a las clases 

de tropa españolas73, y casi inexistentes de los marroquíes. Sólo en las escasas referencias 

sobre la tropa indígena que hemos encontrado, se les relaciona fríamente como el askari nº 

5, el askari nº 8, etc.  

 Hemos podido conocer los nombres que relacionamos, de los que incluimos algunas 

notas biográficas. La publicación de sus órdenes de destino nos da una idea de la 

procedencia de dicho personal: unidades militares de guarnición en África, generalmente de 

Cazadores o de Regulares; es decir, experimentados respecto al ambiente, terreno y 

costumbres del tipo de unidad a la que iban destinados. Estas mismas órdenes y circulares 

del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, nos han permitido conocer otros datos que nos 

han ayudado a identificar a parte de los mismos. Por el contrario, no parecen poseer algún 

tipo de cualificación en la práctica deportiva, de montaña o de esquí74. 

 El suboficial de Infantería Alejandro de Diego Espeja, primero de los europeos 

destinado a la sección en enero de 1928, procedía del Regimiento de Infantería de Melilla 

núm. 59. Su permanencia en la Unidad fue de apenas unos meses, pues a mediados de ese 

año, pasó destinado al Batallón de Cazadores de África núm. 18. Ya como capitán, en 

septiembre de 1938, causa baja en el 252 Batallón, quedando disponible en Zaragoza75. 

  

                                                 
 73  Aunque es un hecho conocido, nos permitimos dejar constancia de que hasta la aprobación 
de la Ley de 4 de diciembre de 1931 no se crea el Cuerpo de Suboficiales del Ejército. En ella se 
establecía que las clases de tropa estaban constituidas por los soldados de segunda y de primera, los 
cabos y los sargentos. Los suboficiales, que estarían integrados por los sargentos primeros, brigadas, 
subayudantes y subtenientes, pasaban a ser auxiliares del mando con categoría intermedia entre los 
oficiales y las clases de tropa. El empleo citado de suboficial sería equivalente al actual de brigada. 
 74  Las referencias y signaturas correspondientes a éstos, salvo las que se citan expresamente, se 
encuentran en la tabla adjunta de personal destinado en la Unidad. 
 75  AGMS, sección GM, Leg. D. 568. 
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 El suboficial de Infantería Luis Arce 

Jimeno, nació en Castellar (Valencia), el 24 de 

enero de 190176. Ingresó como educando de 

banda en 1918, pasando a ser soldado de 2ª y 

ascendiendo a cabo en 1920. Por méritos de 

guerra obtiene los empleos de sargento en 

febrero de 1922, y de suboficial en diciembre 

de 1925. Participó en las operaciones del 

desembarco de Alhucemas y por su actuación 

en Marruecos le fueron concedidas, entre otras, 

seis cruces de plata del Mérito Militar con 

distintivo rojo y la Medalla de Sufrimiento por 

la Patria con aspa de herido. Estuvo destinado 

en los Regimientos de Infantería Mallorca núm. 

13 y Ceriñola núm. 42, el Batallón de Cazadores 

de África núm. 14 y finalmente en el Grupo de 

Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, 

pasando destinado a la Sección Indígena de 

Montaña entre los meses de enero y octubre de 1929. Regresa a Regulares hasta agosto de 

1931, en que pasa a la situación de retirado, siendo ascendido en 1934 a alférez de 

complemento. El 17 de julio de 1936 se adhiere al alzamiento y es destinado al 5º Tabor del 

Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, ascendiendo a teniente de 

complemento en febrero siguiente. Falleció en el frente de Brunete, el 16 de julio de 193777. 

 El sargento de Infantería José García Selma, nació en Castellón el 26 de julio de 

189078. Ingresó como soldado de 1ª en 1913, ascendiendo a cabo en 1916 y a sargento en 

1918. Destinado en el Regimiento de Infantería Alcántara núm. 58, el Batallón de Cazadores 

de Las Navas núm.10 y en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm. 4. Por 

los méritos contraídos en las operaciones de la zona norte del Protectorado, le fueron 

                                                 
 76  Hijo de Vicente Arce y Asunción Gimeno. Se casó en 1930 con Felipa García. 
 77  AGMS, sección GU, Leg. A-608. Además de las recompensas mencionadas, estaba en 
posesión de la Medalla de Marruecos con pasador Melilla (1921), la Medalla Militar colectiva 
concedida al Grupo de Regulares (1923), la Medalla del Homenaje a SS.MM (1925). De las seis 
cruces de plata del Mérito Militar obtuvo dos en 1924, una en 1925 y tres en 1927, siendo una de 
ellas pensionada. 
 78  Hijo de Victoriano García y Elvira Selma. Casado el 18 de julio de 1921 con Ana Muñoz 
Martínez. 

 

Suboficial Luis Arce Jimeno, 1929 
AGMM, F.05520 
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concedidas seis cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de 

Sufrimiento por la Patria. Fue destinado a la Compañía Indígena de Montaña en septiembre 

de 1929, procedente del Batallón de Cazadores Colón núm. 16. En abril de 1932 ascendió a 

brigada, a subteniente en marzo de 1935, y en diciembre de este mismo año a alférez. En 

enero de 1936 fue destinado al Regimiento de Infantería de Baleares núm. 39 aunque unos 

días después quedaría sin efecto dicho destino. Falleció el 14 de diciembre de 1936 en 

Leganés79. 

 La misma disposición de septiembre de 1929 para el sargento García Selma, 

estableció que el sargento de Infantería Graciliano Díaz Estévez continuase en la Unidad 

como supernumerario, por encontrarse en el Hospital Militar de Granada. Desconocemos 

su fecha de destino a la Compañía, pero sabemos que en junio de 1927 estaba en el Grupo 

de Fuerzas Regulares de Alhucemas núm. 5. Igualmente conocemos que en abril de 1929 

obtuvo una Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, por los 

servicios prestados y méritos contraídos en operaciones activas de campaña en la zona 

norte del Protectorado. 

 Este mismo mes de septiembre de 1929, para cubrir la plantilla asignada a la 

Compañía fueron destinados a ella, quedando agregados a efectos administrativos al Grupo 

de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, las siguientes ocho clases de primera 

categoría: 

 Del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla núm. 2 el cabo Enrique Muro 

Hernández, como escribiente y el cabo Emiliano Sánchez Pérez, como practicante. 

 Como escribientes, el cabo Francisco Vidal Dols, del Batallón de Cazadores de África 

núm. 13, y el cabo Sócrates Lucas Sáez, del Batallón de Cazadores Simancas núm. 8. 

 Como carpinteros, el soldado Cándido Suárez Goicoechea, del Grupo de Fuerzas 

Regulares Indígenas de Melilla núm. 2, y el soldado Simón Marquínez Marquínez, del 

Regimiento de Infantería Melilla núm. 59. 

 Como albañiles el soldado Eulogio Álvarez del Olmo, del Batallón de Cazadores de 

África núm. 13 y el soldado Antonio Guillén Martínez, del Batallón de Cazadores Simancas 

núm. 8. A éste último siendo brigada y destinado en el Regimiento de Infantería Argel núm. 

27 se le nombra alférez provisional en diciembre de 1936. 

                                                 
 79  AGMS, sección 1ª, Leg. G-1292. Además de las recompensas mencionadas, estaba en 
posesión de la Medalla de Marruecos con pasador Larache (1920) y la Medalla Militar colectiva 
concedida al Grupo de Regulares (1922). En 1931 se le concede la Medalla conmemorativa de las 
Campañas con pasador Marruecos. De las seis cruces de plata del Mérito Militar, obtuvo dos en 
1916, una en 1920 y tres en 1922, siendo tres de ellas pensionadas.  
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 De todos ellos desconocemos si permanecerían en la Unidad hasta su disolución o 

cambiarían de destino en algún momento. 

 El suboficial de Infantería José García Bernal, fue destinado en febrero de 1930, 

procedente del Batallón de Cazadores San Fernando núm. 3. 

 Y por último, en abril de 1930, tenemos referencia del último destinado, que fue el 

cabo de Infantería José Muñoz Pertiñez, procedente del Grupo de Fuerzas Regulares 

Indígenas de Melilla núm. 2. 

 

Tabla resumen de personal destinado en la Unidad 1927-1931 
Elaboración propia 
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SECCIÓN COMPAÑÍA 

Carlos Blond Mesa Teniente 83  

Carlos Letamendía Moure Capitán 

 

 84  

Epifanio Loperena de Andrés Teniente  85  

Antero Goñi Rivero Capitán  86 

Luis Goñi Rivero Teniente  87 

Alejandro de Diego Espeja Suboficial  88   

                                                 
 80  Creada por Real Orden de 28 de diciembre de 1927 (Colección Legislativa núm. 553). 
 81  Creada por Real Orden circular de 10 de junio de 1929 (DOMG núm. 126, del 12). 
 82  Se suprime por Orden circular de 18 de septiembre de 1931 (DOMG núm. 210, del 19). 
 83  Se hace cargo de la Unidad el 20 de diciembre de 1927. Es destinado por Real Orden circular 
de 21 de marzo de 1929 (DOMG núm. 65, del 23) al Regimiento Serrallo núm. 69. Manda la sección 
hasta el 18 de agosto de 1929. 
 84  Destinado por Real Orden de 26 de julio de 1929 (DOMG núm. 162, del 27). Se incorpora a 
la Unidad el 10 de agosto. Por Real Orden circular de 30 de abril de 1930 (DOMG núm. 99, de 2 de 
mayo) asciende a comandante y cesa en el mando el 17 de mayo de 1930. 
 85  Destinado por Real Orden de 26 de julio de 1929 (DOMG núm. 162, del 27). Se incorpora a 
la Unidad el 13 de agosto. Manda la compañía del 2 de enero al 3 de marzo de 1930, y del 17 de 
mayo hasta el 20 de agosto. Por Real Orden circular de 10 de febrero de 1931 (DOMG núm. 33, 
del 11) asciende a capitán cesando en el destino. 
 86  Destinado por Real Orden circular de 30 de julio de 1930 (DOMG núm. 170, de 1 de 
agosto). Se hace cargo del mando de la compañía el 21 de agosto de 1930. Por Orden circular de 15 
de septiembre de 1931 (DOMG núm. 209, del 18) es destinado a las Intervenciones y Fuerzas 
Jalifianas de la región de Gomara-Xauen. 
 87  Destinado por Orden de 4 de mayo de 1931 (DOMG núm. 93, del 5). Se incorpora el 22 de 
mayo. Por Orden circular de 20 de octubre (DOMG núm. 244, del 31) es destinado a las 
Intervenciones y Fuerzas Jalifianas de la región de Gomara-Xauen. 
 88  Destinado por Real Orden comunicada de 26 de enero de 1928 (DOMG núm. 21, del 27). 
Por Real Orden de 26 de julio de 1928 (DOMG núm. 164, del 27) es destinado al Batallón de 
Cazadores de África núm. 18. 
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Tabla resumen de personal destinado en la Unidad 1927-1931 
Elaboración propia 
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SECCIÓN COMPAÑÍA 

Luis Arce Jimeno Suboficial  89  

Graciliano Díaz Estévez Sargento            

José García Selma Sargento   90         

Enrique Muro Hernández Cabo   91         

Emiliano Sánchez Pérez Cabo            

Francisco Vidal Dols Cabo            

Sócrates Lucas Sáez Cabo            

Cándido Suárez Goicoechea Soldado            

Simón Marquínez Marquínez Soldado            

Eulogio Álvarez del Olmo Soldado            

Antonio Guillén Martínez Soldado            

Juan García Bernal Suboficial   92       

José Muñoz Pertiñez Cabo   93      

 

 

                                                 
 89  Destinado por Real Orden comunicada de 5 de enero de 1929 (DOMG núm. 4, del 6). Por 
Real Orden comunicada de 26 de octubre de 1929 (DOMG núm. 238, del 27) retorna a su destino 
anterior. 
 90  Destinado por Real Orden de 10 de septiembre de 1929 (DOMG núm. 200, del 11). 
 91  Éste y los ocho siguientes, destinados por Real Orden de 20 de septiembre de 1929 (DOMG 
núm. 210, del 22). 
 92  Destinado por Orden de 22 de febrero de 1930 (DOMG núm. 44, del 23). 
 93  Destinado por Orden de 5 de abril de 1930 (DOMG núm. 80, del 8). 

Cortesía de los editores y autores para AMESETE



Historia gráfica de la Unidad Indígena de Montaña 109 

 

 

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID 
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 Askari 
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 Maun 
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ARCHIVO BLOND MESA 

 

 

 

 

Teniente Blond Mesa con dos marroquíes 
Archivo Blond Mesa 

 Teniente Blond, 1928 
Archivo Blond Mesa 

 

 

 

Imasinen, 1928 
Archivo Blond Mesa 

 Teniente Blond, 1928 
Archivo Blond Mesa 

 

 

 

Sin determinar 
Archivo Blond Mesa 

 Teniente Blond, 1928 
Archivo Blond Mesa 
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Comandante Letamendía y teniente Loperena 
 Archivo E. Loperena de Andrés 

 Ejercicio físico de los indígenas bajo la mirada 
de un sargento español  

 Archivo E. Loperena de Andrés 

 

 

 

Esquiando en los alrededores de Imasinen 
 Archivo E. Loperena de Andrés 

 Ascensión al Tidiguin 
 Archivo E. Loperena de Andrés 
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